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RESUMEN 

 

 Siendo que la medicina veterinaria es una profesión en la que 

regularmente se ponen en tela de juicio los principios éticos, porque el trato 

directo con animales, despierta pasiones en la sociedad, el trabajo del médico 

veterinario es popularmente conocido por ser quien brinde salud y bienestar a 

las mascotas que muchas veces son consideradas parte de la familia. Sin 

embargo, existe un área que es poco conocida que es la experimentación con 

animales, la que involucra a diferentes carreras como medicina, farmacología, 

medicina veterinaria etc. Debido a esto es que ha surgido la bioética la que se 

encarga de guiar a los investigadores en los siguientes aspectos: el número 

de animales requeridos, restricción, la sustitución de animales por no animales 

y el mejoramiento de las técnicas para evitar el sufrimiento de los animales. 

En dichos procesos, de estudios o investigación; el cuidado del animal 

siempre es guiado por un Médico Veterinario, el que debe de garantizar el 

bienestar del paciente con la finalidad de procurar un bien mayor. Para poder 

obtener un conocimiento de calidad y desarrollarse profesionalmente. Por esta 

razón es importante conocer el grado de conocimiento y percepción de los 

estudiantes de Medicina Veterinaria sobre principios de la bioética en 

experimentación, recalcando que este manejo o contacto siempre deba 

atenderse bajo supervisión y régimen especial docente. 

  



 

2 
 

1 INTRODUCCIÓN 

 

La ética es una doctrina filosófica que se encarga de analizar lo bueno o malo 

del comportamiento humano y si sus conductas independientemente del área donde 

esté se desempeñe son buenas o malas. El ser humano puede o no tener 

conocimiento sobre los principios éticos que rigen la sociedad o el ambiente donde se 

desenvuelva, pero, al igual que en las leyes la ignorancia de los mismos no le exime 

de sus responsabilidades. 

 

En la antigüedad la ética en relación al trato con el animal era prácticamente 

inexistente, ya que estos eran considerados alimentos o ignorados al no representar 

una fuente de beneficio para el ser humano, pero, en la actualidad el humano para 

lograr avances en materia médica, ha realizado investigaciones en animales en pro 

de la ciencia, considerándoles seres inferiores que o bien no sienten dolor o cuyo 

bienestar es irrelevante frente a la posibilidad de obtener beneficios de los estudios o 

experimentaciones realizados en ellos. 

 

 Siendo que la medicina veterinaria es una profesión en la que regularmente se 

ponen en tela de juicio dichos principios, puesto que el trato directo con animales, 

despierta pasiones en la sociedad, el trabajo del médico veterinario es popularmente 

conocido por ser quien brinde salud y bienestar a las mascotas que muchas veces 

son consideradas parte de la familia. Sin embargo, existe un área que es poco 

conocida que es la experimentación con animales, la que involucra a diferentes 

carreras como medicina, farmacología, medicina veterinaria etc. 

  

Debido a esto es que ha surgido la bioética la que se encarga de guiar a los 

investigadores en los siguientes aspectos: el número de animales requeridos, 

restricción, la sustitución de animales por no animales y el mejoramiento de las 

técnicas para evitar el sufrimiento de los animales. En dichos procesos, de estudios o 

investigación; el cuidado del animal siempre es guiado por un Médico Veterinario, el 

que debe de garantizar el bienestar del paciente con la finalidad de procurar un bien 

mayor. 
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Para poder obtener un conocimiento de calidad y desarrollarse 

profesionalmente. Por esta razón es importante conocer el grado de conocimiento y 

percepción de los estudiantes de Medicina Veterinaria sobre principios de la bioética 

en experimentación, recalcando que este manejo o contacto siempre deba atenderse 

bajo supervisión y régimen especial docente. 

 

1.1 Objetivos 

1.1.1 Objetivo general. 

Evaluar relación entre el género, año que cursa la carrera, si tiene mascota, si 

trabaja, la universidad y el nivel de conocimientos y la percepción de los estudiantes 

de Medicina Veterinaria sobre la investigación con animales. 

 

1.1.2 Objetivos específicos. 

• Determinar el grado de conocimiento de los estudiantes de Medicina 

Veterinaria acerca de investigación en animales. 

• Evaluar la percepción de los estudiantes de Medicina Veterinaria sobre 

la investigación/docencia en animales. 

• Establecer si existe una relación entre el género, año que cursa la 

carrera, si tiene mascota, si trabaja y su nivel de conocimiento y 

percepción sobre la investigación en animales. 

• Comparar el nivel de conocimientos y la percepción de los estudiantes 

de MV de las 3 Universidades de Guayaquil. 

 

 

1.2 Hipótesis de la investigación 

 Existe relación entre el género, año que cursa la carrera, si tiene mascota, si 

trabaja, la universidad y su nivel de conocimiento y percepción en los estudiantes de 

Medicina Veterinaria sobre la investigación con animales. 
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2 MARCO TÉORICO 

2.1 Ética 

2.1.1 Definición de ética 

 

La ética se puede definir como el conjunto de acciones que surgen como 

resultado de un proceso de autorreflexión sobre lo bueno o malo de las conductas y 

acciones realizadas por una persona.  Esta reflexión se basa en los principios que la 

persona ha desarrollado a lo largo de su vida indicando si lo que se hace es bueno, 

creyendo genuinamente en ello y no por aprendizaje o enseñanza (Piscoya-Arbañil, 

2018, p. 163). Por otra parte, se menciona que la ética como ciencia, es un conjunto 

de conocimientos derivados de la investigación de la conducta humana al tratar de 

explicar las reglas morales de manera racional, fundamentada teórica y 

científicamente (Azuara, et al., 2020, p. 132) 

 

Complementando la definición anterior, se entiende que  la ética parte de la 

filosofía que estudia la moral y las obligaciones del hombre, está se encuentra 

presente en toda forma de actuación humana, así mismo, forma parte de los avances 

en la atención médica, ya que, se necesita de la investigación científica para la 

obtención de nuevo conocimiento el cual, en muchas ocasiones, requiere de la 

experimentación en animales para obtenerse, dicha investigación se debe regir por 

principios éticos que han sido publicados en consensos internacionales (Salazar & 

Abrahantes, 2018, p. 215). Adicionalmente, es importante mencionar que la ética y la 

moral en la Medicina Veterinaria son unas herramientas que se utilizan para 

sensibilizar a los especialistas de esta área profesional como es la investigación 

buscando la honestidad, legalidad, bienestar animal y de la sociedad (Mendoza & 

Salas, 2016).  

  

2.2 Principios éticos en la medicina veterinaria  

2.2.1 Código de ética para el ejercicio profesional de la medicina 

veterinaria. 

En la mayoría de las profesiones se pueden encontrar los códigos 

deontológicos los que sirven de guía para el buen actuar de los profesionales, de 

manera lógica (Gutiérrez Vélez, & Calvo Robayo, 2011). Una de las áreas 
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profesionales donde se encontrarán una gran diversidad de estos códigos es la 

Medicina Veterinaria (Yunez, 2020). Cada país e incluso cada Colegio Veterinario 

puede tener su propio código deontológico, así mismo, es importante destacar que 

uno de los problemas más habituales es el desconocimiento de los códigos de ética 

del profesional, siendo estos importantes para el buen actuar del profesional y el 

prestigio de la profesión (Saravia, et al., 2017).  

 

El Boletín Oficial del Estado (BOE) en su núm. 168 indica que: se considera 

ético el uso de animales con fines de investigación si, el mantenimiento, desarrollo y 

aprovechamiento de los animales se lleva a cabo en un ambiente en el que se 

respeten sus derechos en las interrelaciones con el entorno natural y humano, también 

que, todo acto profesional deberá responder a la interrelación de las funciones 

profesionales de Producción Animal, Medicina Veterinaria y Salud Pública, en las 

dimensiones de Atención Integral, Administración y Gerencia, Desarrollo, Control 

Sanitario, investigación y Capacitación. 

 

El BOE, 2017 también hace referencia a: “Con fines experimentales y bajo su 

estricta responsabilidad, se podrían utilizar aquellos productos que no estuvieren 

registrados, debiendo informar de los resultados a los organismos de la profesión y a 

las autoridades competentes, refiriéndose al uso de fármacos no aprobados por los 

médicos veterinarios en ejercicio”. 

 

El código de ética del Colegio Veterinario en el Ecuador, menciona al trabajo y 

trato ético a los animales desde el punto de vista del Médico Veterinario y zootecnista, 

pero no específica el uso de animales con fines de investigación y docencia. 

 

En la Ley Orgánica de Bienestar Animal (LOBA) se señala al uso de animales 

de investigación en el artículo 46. De manera muy resumida y dejando la 

responsabilidad del uso de los mismos en manos de los directivos de la Institución de 

Educación Superior y sus comités de ética para la investigación.   

 

2.2.2 Comités de ética para experimentación con animales. 

Hace algunos años, existían algunos términos que eran extraños en el 

ámbito de las ciencias experimentales, estos términos eran la ética médica, 
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bioética y por ultimo los comités de ética (Rojas & Lara, 2014). Este último 

(comité de ética), han tenido un crecimiento importante en las Instituciones 

principalmente en el área de Medicina Humana, sin embargo, en el caso de 

Latinoamérica estos comités no son tan comunes (Aguilar, et al., 2010).   

 

Los comités de ética en investigación con animales, se encargan de velar 

por los aspectos éticos y el cumplimiento del protocolo sobre el cuidado y 

manejo de animales de experimentación en proyectos de investigación y 

actividades de docencia (García, Blanco & Pérez, 2018, p. 21).  

 

Cabe destacar que cuando se desea llevar a cabo experimentos que 

involucren el uso de animales, el comité de ética tiene el objetivo de emitir 

informes donde se evalúa al investigador y su equipo, verificando si el proyecto 

cumple con los requisitos para llevarse a cabo, velando por el desarrollo ético 

desde su aprobación hasta su finalización, así como, el cumplimiento de 

buenas prácticas de investigación, gestión de conflictos y manejo de 

expedientes que esto pueda generar (Comité de Ética de Investigación y 

Bienestar Animal, 2018). Además, en el caso de investigación con animales el 

comité de ética ejerce especial vigilancia en la cuestión de la atención medica 

veterinaria y el bienestar animal evitando un dolor innecesario en los animales 

(Molina Martínez,et al., 2017).  

 

El comité es independiente tanto del investigador como promotor de la 

investigación para evitar cualquier influencia sobre los posibles resultados que 

se pudieran obtener (López & Mena 2012). También el comité debe de tener 

en cuenta la legislación vigente sobre investigación con animales en el país 

donde se realice (Aguilar, et al., 2010). Es importante mencionar que el comité 

de ética no reemplazara en ningún comento las cualidades del investigador 

principal siendo responsable de la recolección de datos, registros de trabajo e 

interpretación de los resultados, además, de realizar todo con honestidad 

(Dávila, 2018). En caso del investigador deberá de realizar informes al comité 

de ética y no podrá realizar ningún cambio sin la autorización de este (Dávila, 

2018).  
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2.3 Bioética 

La palabra bioética ha tomado especial importancia en los últimos años esto 

debido la relevancia que han tomado diversas investigaciones en el área de la 

medicina (Humana y Veterinaria) (Rojas & Lara, 2014). 

 

Las buenas prácticas bioéticas requieren los conocimientos, así como distinguir 

los conceptos que satisfacen las necesidades de los médicos y pacientes, puesto que 

dependiendo cómo se emplee este término puede servir de respaldo para inferencias 

con implicaciones morales contrastantes (Lewis, 2020, p. 34-36). Cuando se habla de 

bioética, esto concierne a la disciplina o rama de la ética que estudia la relación con 

las ciencias aplicadas a los seres vivos, como es el caso de las ciencias médicas en 

todos sus tipos, así como, la disciplina que se maneja dentro de estas áreas, tratando 

los conflictos morales que tienen relación con los intentos del ser humano de sobrevivir 

por más tiempo y mejorar su calidad de vida (Rojas & Lara, 2014). 

 

Desde una perspectiva global, la Bioética trata de relacionar los juicios de valor 

con los hechos biológicos y se considera un conjunto de lineamientos filosóficos y 

metodológicos que orientan procesos y decisiones en la investigación científica, social 

y humanitaria en aras de que se procure ejercer el bien (Martinez, et al., 2015, p. 2). 

 

Por lo tanto, la bioética, teniendo en cuenta la relación entre los seres humanos 

y los animales, se convierte en un pilar fundamental en la formación integral del 

médico veterinario. Además, resulta imprescindible propagar la idea de que 

independientemente del fin que se persiga con la crianza animal, ya sea de compañía 

(afectivo), experimental o productivo, los animales también son seres vivos y tienen 

derecho a ser tratados con respeto y dignidad, por lo que es necesario establecer 

condiciones adecuadas de uso, manejo y bienestar para su desarrollo (Landinez, et 

al.,  2014, p. 79). 

 

2.3.1 Principios biomédicos éticos. 

2.3.1.1 Autonomía 

El principio de autonomía se refiere a la decisión del paciente sobre sí 

mismo y los métodos y tratamientos que puedan ser usados en el en caso de 

tener conciencia y conocimiento sobre las opciones disponibles. Toda persona 
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tiene derecho a aceptar o rechazar propuestas preventivas, diagnósticas o 

terapéuticas que tengan el potencial de afectar su capacidad físico-psíquica o 

social (Silva, et al., 2022). Por otra parte, en la Medicina Veterinaria, el principio 

de autonomía se atañe al propietario, tutor o responsable del animal, puesto 

que este por sí mismo no es capaz de expresar su decisión o deseo (Landinez, 

et al., 2014). 

2.3.1.2 No maleficencia 

Se trata del principio basado en no ocasionar un daño al paciente, este 

principio involucra el hecho de que el profesional conozca sus límites y al ser 

consciente de ellos solo realice procedimientos para los cuales se encuentre 

calificado. Debido a esto el profesional de la salud se encuentra en la obligación 

mantener actualizados sus conocimientos y habilidades, conocer las propias 

limitaciones para definir cuándo referir a un especialista u otro profesional, así 

como saber cuándo y bajo qué circunstancias es apropiado delegar al paciente 

para que algunos procedimientos sean realizados por sus auxiliares (Zerón, 

2019, p. 306). En consecuencia, en la investigación con animales se debe de 

evitar en la mayoría de lo posible el sufrimiento físico y psíquico, por eso el 

investigador debe de aplicar su conocimiento para disminuir el dolor y 

sufrimiento del sujeto de experimentación (Montenegro, et al., 2011). 

2.3.1.3 Beneficencia 

El personal sanitario, independiente de la rama a la que se dedique debe 

procurar siempre el bienestar y beneficio del paciente, siendo que cualquier 

procedimiento o tratamiento a realizar se deba a que este proporcionara 

mejoría en su estado, esto analizando según su criterio y conocimientos los 

riesgos o beneficios que estos impliquen (Vasquéz, et al.,  2018). 

2.3.1.4 Justicia 

El principio de justicia hace referencia a la prioridad de atención en los 

pacientes y un ejemplo de ello es las salas de urgencia en las instituciones 

médicas en las cuales ingresan y se atienden por orden de acuerdo con la 

necesidad del paciente y no a su orden de llegada o turno, en este principio 

también se hace referencia al uso adecuado de recursos y a no hacer mal uso 

ni despilfarro de los mismos independientemente del estatus económico del 

paciente o propietario. Este principio recae principalmente en la autoridad que 
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tenga la competencia de hacer cumplir los reglamentos que se tengan 

(Landinez, et al.,  2014). 

2.3.2 Principio de las tres erres (en la experimentación animal).  

En la medicina veterinaria uno de los principios fundamentales para la 

utilización de animales con fines prácticos son las tres RRR’s, las cuales se 

refieren a en la medida de lo posible reemplazar, reducir y refinar el uso de 

animales en la investigación. 

Este principio fue diseñado en 1959 por Russel y Burch, en respuesta a 

las preocupaciones que envolvían la experimentación con animales por parte 

de grupos animalistas que recogían datos sobre dichos estudios y las 

condiciones en que estos se realizaban, así como, un intento de limitar o reducir 

el número de estudios que se realizaban en la época sin ningún tipo de control 

o exigencias (Robinson, et al., 2019, p. 10). 

 

El reemplazo en este principio se basa en la medida de lo posible obtener 

conocimientos o llevar a cabo investigaciones sin el uso de animales en ella, 

buscando siempre alternativas para conseguir la finalidad evitando el 

sufrimiento de estos seres vivos (Rebuelto, 2022, p. 63), en el caso de los 

estudiantes de medicina veterinaria las prácticas de anatomía se realizan con 

modelos de animales conservados a través del método de plastinación, lo que 

evita el uso de animales vivos para el desarrollo de conocimientos. 

Las alternativas de refinamiento combinan distintos métodos para aliviar 

o minimizar el dolor y el estrés potenciales buscando encontrar un equilibrio 

entre las condiciones biológicas y de comportamiento que logren hacer que los 

animales expresen su etología sin alteraciones ocasionadas por el sufrimiento 

(Cardozo & Mrad, 2008, p.  64), estos métodos pueden incluir la administración 

de fármacos como analgésicos o anestésicos que le ayuden a permanecer libre 

de dolor durante el proceso. 

Reducción: Se enfoca en reducir el uso de animales vivos siempre que 

sea posible y cuando se puedan obtener resultados fiables de otra fuente como 

los cultivos celulares o los simuladores computarizados 
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2.3.3 Uso de animales para aprendizaje en el proceso de grado de 

Medicina Veterinaria. 

El trabajo Docente con animales de laboratorio dentro de las 

Universidades esta lastrado por dificultades  como  el  tiempo  y  el costo  de  

conseguir  animales  y  reactivos;  asimilar  mucha información   en   poco   

tiempo; generando   que el   primer   acercamiento   a   materias experimentales 

puede generar miedo o rechazo al reactivo biológico por criterios culturales o  

éticos,  y  junto  con  el  anterior,  dificultar  el  aprendizaje;  y  el  no  obtener  

de  resultados esperados o el no entendimiento de las practicas realizadas 

(Astudillo, 2021 p. 57). 

 

En la actualidad, los modelos de experimentación en animales vivos son 

una alternativa real de investigación en diferentes áreas del conocimiento, 

contribuyendo de manera trascendental al bienestar tanto humano como animal 

y significando una fuente esencial de aprendizaje en el proceso de grado del 

estudiante de medicina veterinaria (Aular, 2018, p. 97). 

 

Desde siempre, el uso de animales en docencia ha tenido un alto valor, 

debido a la posibilidad de poder observar y conocer los órganos y tejidos, así 

como reconocer las reacciones corporales en pacientes reales en algunas 

materias como: farmacología, fisiología o anatomía; en las cuales, se realizan 

prácticas de laboratorio que implican el uso de animales o tejidos para los 

cuales en muchos casos, los objetivos de estas manipulaciones se relacionan 

directamente con la necesidad de aprender habilidades prácticas y de 

laboratorio relacionadas con la manipulación de animales, la disección o cirugía 

(Quinche, et al., 2021, p. 2-3). 

 

2.3.4 El animal de laboratorio. 

Los animales de laboratorio se definen como todos aquellos animales 

vertebrados o invertebrados que son reproducidos con el objetivo de ser usados 

en experimentación con fines científicos, dichos especímenes deben ser 

criados o reproducidos en condiciones que sean consideradas humanas, éticas 

y respetuosas (National Research Council, 2011). 
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En la actualidad, se emplean en investigaciones con fines científicos  

especies de vertebrados tan diversos como ratones, ratas, conejillos de indias, 

conejos, hámsteres, perros, gatos, primates, cerdos, cabras, ovejas, pollos y 

anfibios se utilizan para experimentos en campos como Fisiología, 

Parasitología, Virología, Toxicología, Farmacología, Microbiología e 

Inmunología, estos modelos permiten el estudio de respuestas fisiológicas y 

fisiopatológicas, así como la caracterización de la respuesta inmune frente a 

patógenos, convirtiéndose en una herramienta para lograr un bien común en el 

caso de creación de fármacos o vacunas que mejoraran la calidad de vida de 

la población en general (Barrios, et al., 2011). 

El laboratorio que realice experimentación animal, sin importar su nivel 

de acción (Académica, investigativa, empresarial, etc.), debe de acatar los 

lineamientos estipulados y demostrar que están aplicándolos en todos los 

procedimientos, a los que se verán sometido el animal desde su ingreso a las 

instalaciones hasta su disposición final, esto, siguiendo las directrices de los 

comités de ética, los manuales (Buenas Prácticas) de laboratorio y en los 

expertos en el área (Astudillo, 2021 p. 25). 

Para obtener datos validos en una investigación es primordial que los 

animales utilizados para la misma sean de alta calidad y para esto, la OIE en 

su código sanitario actualizado en 2017, indica que: 

Los animales se deben obtener de instituciones reconocidas que 

garanticen la calidad del animal, se desaprueba el empleo de primates 

de vida silvestre y alentando de este modo, el usar animales criados para 

el fin de investigación. Valiéndose de animales de granja, especies no 

tradicionales y animales capturados en la naturaleza; únicamente con 

una justificación científica para un estudio específico (OIE, 2017). 

Además, los animales deben ser portadores de certificados sanitarios 

que demuestren su procedencia, así como; los datos sanitarios, estatus 

genético e identificación. El estado sanitario del animal debe conocerse 

antes del inicio del estudio, puesto que puede influir de manera 

importante los resultados científicos. Por último, en este manual se 

recomienda el uso de animales con perfil genético conocido, reduciendo 
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la variabilidad de los datos obtenidos e incrementando la 

reproducibilidad de los resultados (OIE, 2017). 

 

2.3.5 Nuevas alternativas al uso de animales en la investigación y la 

docencia. 

En la actualidad el acceso a recursos como programas informáticos, 

películas, videos o en general el acceso a la realidad virtual trae consigo una 

alternativa viable para disminuir progresivamente el uso de animales vivos en 

el proceso de aprendizaje del estudiante de medicina veterinaria, en los cuales 

se trata de generar un ambiente de practica que asemeje en mayor grado 

posible a la realidad logrando consolidar conocimientos y la capacidad de 

gestión y resolución de problemas (Soriano-Úbeda, et al., 2019, p. 29). 

 

Aunque en países en vía de desarrollo muchas veces existen barreras 

económicas en el acceso a ciertos recursos, el ideal es seguir los pasos de 

países que ya cuentan con proyectos que como indica Pérez et al (2020) “se 

planifican enfocándose en la enseñanza no presencial y presencial, 

respectivamente a través de la virtualización de modelos anatómicos creando 

una biblioteca online, navegable y de acceso libre, así como impresiones 3D de 

estos modelos anatómicos para su uso directo en sesiones prácticas de las 

asignaturas del grado de veterinaria y otras actividades académicas” (p. 2). 

 

Los modelos didácticos han sido empleados a través de los tiempos 

como un medio para el entendimiento de la medicina humana y animal, 

especialmente en asignaturas como la anatomía, fisiología, cirugía y patología 

que son eje central en la formación del profesional en medicina, estos modelos 

son maquetas artificiales tridimensionales que buscan una aproximación a la 

morfología y función de un organismo, ayudan a su exploración y en lo posible, 

un reemplazo para disminuir las prácticas con experimentación animal (Arias, 

et al., 2021). 

 

La técnica de plastinación es una de las alternativas más utilizadas 

cuando no se cuentan con recursos suficientes para la aplicación de 

tecnologías más avanzadas, significando un método de gran utilidad para la 
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docencia e investigación. Esta técnica se basa en la sustitución de los fluidos 

orgánicos (fundamentalmente el agua tisular y parte de las grasas) por 

siliconas, resinas de poliéster o epoxis que permiten la conservación del 

material biológico eternamente, pudiendo ser almacenado sin necesidad de 

condiciones especiales y con la gran ventaja de ser inocuo y carente de 

toxicidad para quien lo manipula (Molina, et al., 2020 p. 82-83). 

 

Otro de los métodos a los que se apunta en las planificaciones futuras 

es el uso de simuladores, puesto que estos permiten que el estudiante tenga 

un acercamiento a un escenario lo más parecido posible con el real, esto, 

debido a las restricciones éticas, sociales y legales que tienen los estudiantes 

para interactuar con pacientes reales, este tipo de desarrollo mejora sus 

habilidades para integrar la teoría con la práctica sin poner en riesgo a los 

pacientes hasta adquirir las habilidades mínimas para interactuar con ellos 

(Saldaña y Joya, 2022). 

 

2.4 Legislaciones vigentes en Latinoamérica 

2.4.1 Legislación chilena. 

La ley 20380 sobre la protección de animales en Chile, la cual fue actualizada 

en 2018 hace referencia a la investigación y uso de animales en experimentos en su 

título IV, artículos 6,7,8,9 y 10 en los cuales, se define que se considera un 

experimento en animales vivos y especifica que estos únicamente podrán practicarse 

por personal calificado; entendiéndose Médicos Veterinarios, Médicos o científicos 

certificados por el estado y en los cuales de involucrar procedimientos quirúrgicos que 

requieran el uso de anestesia para evitar el sufrimiento del animal, estos se deberán 

realizar por un Médico Veterinario capacitado.  

 

Indican que las instalaciones deberán ser adecuadas a las especies y 

categorías de animales, pero no especifica cuales categorías existen, tampoco que es 

considerada una instalación adecuada para cada caso.  

 

Un comité de bioética animal permanente será el encargado de evaluar las 

directrices bajo las cuales podrán desarrollarse dichos experimentos, especificando 
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los profesionales que lo constituirán y los cuales se desempeñarán en sus cargos por 

un periodo de 3 años ad honorem. 

 

En los niveles básicos y medio de enseñanza, no se podrán realizar 

experimentos con animales vivos a excepción de escuelas o liceos agrícolas en los 

cuales no haya posibilidad de reemplazar por métodos alternativos y estos 

experimentos podrán ser autorizados por el director o decano de la institución. 

 

2.4.2 Legislación colombiana. 

La ley 84 de 1989 en Colombia en su capítulo VI, art. 25, hace referencia al uso 

de animales vivos en experimentos e investigación y para el caso del uso de estos 

con fines docentes se especifica que: 

“Se prohíbe realizar experimentos con animales vivos, como medio de 

ilustración de conferencias en facultades de medicina, veterinaria, zootecnia, 

hospitales o laboratorios o en cualquier otro sitio dedicado al aprendizaje, o con 

el propósito de obtener destreza manual” (Ley 84, 1989, p. 11) 

La experimentación solo se permitirá cuando se justifique con carácter científico 

el uso de animales en ella y no se puedan obtener los resultados de otra forma y 

procurando el bienestar del animal que se deberá garantizar con la conformación y 

vigilia de un comité de ética, se prohíbe el uso de animales en experimentación cuya 

finalidad sea comercial. 

La violación de esta ley acarreara como consecuencia una multa para el 

responsable de entre (50.000) cincuenta mil a (500.000) quinientos mil pesos 

colombianos, lo que para el 2022 equivaldría aproximadamente entre $11 a $111 

dólares americanos.  

2.4.3 Legislación peruana. 

En el Perú la ley 30407 se refiere a la ley de protección y bienestar animal en 

la cual se hace referencia al uso de animales en investigación en los artículos 19 y 25 

en los cuales se indica que: 

La experimentación con animales solo puede llevarse a cabo en centros de 

Educación Superior que cuenten con la presencia de un comité de ética sobre 

el bienestar animal y esto cuando, los resultados de dicha investigación estén 
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justificados (control y prevención de enfermedades; valoración, regulación y 

modificación de la condición fisiológica; protección del ambiente y la 

biodiversidad; parámetros productivos; investigación médico-legal que afecten 

al hombre o a los animales)  y no se puedan obtener mediante el uso de 

alternativas que no representen el uso de animales vivos, en este caso se 

deberá garantizar al animal la mayor protección contra el dolor físico, 

sufrimiento innecesario, lesión o muerte; así mismo está prohibido el uso de 

animales que se encuentren en situación de conservación vulnerable o que 

estén legalmente protegidos; las medidas de bienestar se adaptaran al animal 

o especie de acuerdo a las especificaciones del Ministerio de Agricultura y 

riego. 

 

2.5 Legislación actual en el Ecuador 

La agencia de regulación y control Fito y Zoosanitario en el Ecuador es la 

encargada de manejar y establecer las normas relacionadas al trato y manejo de 

animales de cualquier tipo y en su resolución XX (Agencia de regulación y control Fito 

y zoosanitario, 2015) indica que: 

La conformación de un comité de ética para la investigación en animales será 

el responsable de aprobar o no estudios en los que sea necesaria la utilización 

de animales, estableciendo lineamientos para una correcta gestión en el uso 

de estos para fines científicos o educativos que aplicará principalmente para 

los siguientes fines:  

a. La investigación científica, incluyendo la prevención de enfermedades, 

alteraciones de la salud y otras anomalías o sus efectos, así como su 

diagnóstico y tratamiento en el hombre o animales. 

b. El desarrollo y la producción de fármacos o alimentos y otras sustancias 

afines, así como la investigación para verificar su eficacia, calidad y seguridad. 

c. La valoración, detección, regulación o modificación de las condiciones 

fisiológicas en el hombre o animales. 

d. La protección del medio ambiente, en interés de la salud o del bienestar del 

hombre o animales. 



 

16 
 

e. La educación relacionada con ciencias veterinarias y afines. 

 

2.6 Percepción del docente frente a la investigación con animales 

Los animales se utilizan en la enseñanza como algo que está naturalmente 

incluido en el plan de estudios, por lo que en muchos países este no es un tema 

relevante de análisis porque se supone que los docentes o los estudiantes pueden o 

están capacitados para manipularlos sin considerar su comportamiento, sensibilidad 

y respuesta a los tratamientos a los que se someten (Cardozo & Mrad, 2008, p. 68). 

 

Astudillo Ramírez, 2021 habla sobre que: 

“Los docentes apoyan el uso de animales de laboratorio debido a que así es 

como ellos aprendieron y de esta forma están acostumbrados a impartir sus 

materias, asumiéndolo este como un método efectivo para la enseñanza de sus 

alumnos, los mismos que, en caso de dedicarse posteriormente a la docencia 

es posible que repitan una vez más el modelo a sabiendas que es para ellos el 

más efectivo de aprendizaje” pág. 56  

A simple vista, el uso de animales con finalidades docentes puede justificarse 

por la necesidad de formar al personal que en el desarrollo de su actividad profesional 

va a ser un usuario potencial, directo o indirecto, de los mismos como es el caso de 

los estudiantes y docentes en la carrera de medicina veterinaria (Martinez, 2016, p. 

10). 

Pumarola (2019), indica que: como docentes de un centro de formación en 

veterinaria, se plantean la necesidad del uso y regulación de animales en la actividad 

docente, puesto que en los ultimos 45 años partiendo desde la fase de formación como 

estudiante hasta la posición docente  actual  han vivido  situaciones  que  van  desde  

el  no  uso,  hasta  el  mal  uso  e  incluso  el  abuso  en  la  utilización  de  animales  

para  la  docencia  en  las  facultades  de  Veterinaria, es por ello que siendo partidarios 

del uso de animales en el aprendizaje y los beneficios que esto conlleva en su caso 

exigen su extricta regulación y sustitución cuando sea posible por metodos 

alternativos (p. 26-29). 
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2.7 Percepción del estudiante frente a la investigación con animales  

  En las carreras relacionadas a las ciencias de la salud, el entorno de prácticas 

cobra especial importancia debido a que se tiene la creencia de que es una forma en 

la que el estudiante adquiere y asimila mejor los conocimientos en materias como 

anatomía y fisiología que son bases en su carrera, frente a esto tenemos diversas 

investigaciones que hacen énfasis en la percepción del estudiante frente a este 

escenario, para este caso García, et al, (2020) indica en su trabajo que: los estudiantes 

manifiestan que dichas prácticas son eje fundamental del aprendizaje siendo estas el 

contexto en el que cobra sentido el aprendizaje que han adquirido en las aulas, 

evidenciando la importancia de las prácticas clínicas dentro del plan de estudios, ya 

que es donde aplican lo que han aprendido y son conscientes de la realidad a la que 

se enfrentan. 

Por lo general la respuesta del estudiante de biociencias o ciencias médicas 

resulta en estar más dispuesto a la realización de prácticas con animales con 

independencia de sus implicaciones morales, puesto que esto significará una ayuda 

en la obtención de conocimientos, representando una ventaja en su futuro profesional 

justificando el uso de estos con fines de estudio (Martinez, 2016, p. 12-41).  

Un estudio realizado por Zuñiga (2008) a estudiantes de Medicina en la 

Universidad de Costa Rica determino que el 73 % conozca la regulacion acerca del 

uso de animales, la gran mayoria no conocia la procedencia de estos animales       (64 

%) y el 89 % reconcocia la importacia del aporte que hacia a sus conocimientos el uso 

de animales pero consideraban que seria importante buscar alternativas.  

Otros resultados de otras investigaciones en la carrera de Licenciatura en 

Farmacia en la Universidad de Costa Rica encontro que el 2015 indican que: La 

mayoría de los estudiantes considera que el uso de animales en los cursos aporta 

algo a su formación profesional, principalmente que ayuda a comprender mejor cómo 

funcionan los medicamentos, complementar el curso de teoría y para investigación 

(Arias, et al., 2015). 

En la investigación de Balaguera y Gomez, se encuentra que en las 

anotaciones que hacían los estudiantes en su diario asignado para las prácticas de 

laboratorio, estos preconcebian la idea del laboratorio como un metodo para aplicar y 

reforzar conocimientos, siendo estas practicas una forma tangible de aplicar los 



 

18 
 

conocimientos teoricos de fisiología y anatomia puesto que adquieren un sentido y 

una aplicación al ser visualizados en un experimento o registro de laboratorio 

significando entonces una forma de empoderamiento para el estudiante, generandole 

seguridad en si mismo y sus habilidades (2018, p. 61). 
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3 MARCO METODOLÓGICO 

3.1 Ubicación del estudio  

La población que se va a estudiar está conformada por los estudiantes de 

Medicina Veterinaria de las universidades que dictan dicha carrera en la ciudad de 

Guayaquil: 

• Universidad Católica de Santiago de Guayaquil 

• Universidad Agraria del Ecuador 

• Universidad de Guayaquil. 

 

  Imagen 1. Localización de las universidades (UCSG, (Universidad Católica de 
Santiago de Guayaquil) (Universidad Católica de Santiago de Guayaquil), UAE, UG). 

 
  Fuente: Guayaquil, Guayas. Google Maps, 2022. 
 
 

 

3.2  Materiales 

• Computador portátil 

• Libreta de anotaciones 

• Teléfono celular 
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• Encuestas  

• Bolígrafos  

• Resaltadores 

• Escritorio 

 

3.3 Tamaño de la muestra 

El número de encuestados a los que se les aplicara el instrumento se 

determinara con la propuesta por Aguilar (2005, p. 336).  

𝑛 =  
𝑁 ∗ 𝑧2 ∗ 𝑝𝑞

𝑑2(𝑁 − 1) + 𝑧² ∗ 𝑝𝑞 
 

  

En donde: 

n: Tamaño de la muestra 

N: Tamaño de la población 

p: Es la proporción aproximada del fenómeno dentro de la población de referencia 

(0.5). 

q: Es la proporción que no presenta el fenómeno dentro de la población de referencia 

(1 – p). 

z: valor crítico de las tablas del área de la curva normal, siendo una constante del 1.96 

para un nivel de confianza del 95 % 

d: Es el nivel de precisión o error muestral (5 %) 

El instrumento de se utilizará es el propuesto por García, Blanco & Pérez (2018) 

el que se constituye por 16 preguntas, de las cuales 10 fueron de conocimientos 

(opción múltiple) y seis de estimación (escala de Likert). 

3.4 Tipo de investigación  

La investigación tendrá un muestreo por conveniencia y bola de nieve con un 

alcance descriptivo y correlacional no experimental con un enfoque cuantitativo. 

 



 

21 
 

3.4.1 Instrumento, Validez y confiabilidad. 

3.4.1.1 Instrumento  

Para el desarrollo del cuestionario se usarán distintos instrumentos, este 

será aplicado a través de la aplicación de Google Forms, en la primera sección 

cuenta con preguntas demográficas como: edad, genero, universidad, carrera 

y semestre que cursa y si tiene mascota. Las respuestas que se obtendrán 

serán tabuladas en Excel para posteriormente ser procesadas por el programa 

estadístico.  

El instrumento que se utilizara cuenta con preguntas de los cuestionarios 

propuesto por Martínez (2016) y García, Blanco & Pérez (2018, p.8). En el 

instrumento cuenta con 4 preguntas cerradas (si o no (pregunta 1, 2, 14 y 16)), 

12 preguntas de abanico de respuestas (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 17 18 y 21) 

(si, no, no lo sé)), 2 de abanico de respuestas con respuesta abierta (10, 19 y 

20 (si, no y cual son)). Finalmente, en la pregunta 15 las opciones de respuesta 

serian la siguientes velar por los aspectos éticos, el cumplimiento del protocolo 

sobre el cuidado y manejo de animales, autorizar los proyectos de 

investigación. 

 

3.4.1.2 Docencia  

1. ¿Ha realizado prácticas con animales vivos? 

2. ¿Las prácticas han ocasionado dolor o sufrimiento al animal? 

3. Como estudiante ¿Consideras que está justificado el uso de 

animales en la docencia en determinados casos? 

4. En el contexto de tus estudios ¿Crees que las prácticas con 

animales son necesarias? 

5. ¿Crees que la realización de prácticas con animales te puede 

ayudar en tu futuro profesional? 

6. ¿Crees que las prácticas se podrían haber sustituido por sistemas 

audiovisuales? 

7. ¿Crees que las prácticas realizadas te han ayudado a asimilar 

mejor contenidos teóricos? 

8. ¿Recibiste información sobre temas de bienestar animal antes o 

durante la practica con animales vivos? 
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9. ¿Crees que hay asignaturas que no hacen prácticas con animales y 

que, por su contenido deberían hacerlas? 

10. ¿Existen en tu universidad alternativa al uso de animales vivos? 

Mencione algunas  

11. ¿Se preocupan los directivos de tu Universidad en actualizar las 

alternativas al uso de animales vivos? 

12. ¿Existe algún tipo de regulación para el uso de animales vivos con 

fines de docencia? 

13. ¿Has recibido la asignatura de bioética? 

 

3.4.1.3 Investigación 

1. Conoce las Tres RSS de Burch y Russel.  

2. Cuál es la función del Comité de ética en investigación.  

3. Conoce el Organismo regulador de ética en investigación en 

Ecuador. 

4. Conoce si su Universidad cuenta con Comité de ética en 

investigación 

5. Como estudiante ¿Consideras que está justificado el uso de 

animales en la investigación en determinados casos? 

6. ¿Existen alternativas al uso de animales en la investigación? 

Mencione algunas  

7. ¿Existe algún tipo de regulación para el uso de animales vivos con 

fines de investigación? cual es  

8. Como estudiante ¿Estás de acuerdo con el uso de animales en la 

investigación? 

 

3.4.1.4 Validez 

Las preguntas de cada instrumento serán evaluadas como esenciales o 

no esenciales por 5 expertos (panelistas) dentro del área. Los aspectos para 

analizar serán la pertinencia, la redacción y el lenguaje, de manera que los 

cuestionarios finales resultarán relevantes a la investigación, claros y 

entendibles para el participante.  
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Después de recibir las respuestas de cada uno de los evaluadores, se 

procederá a calcular su validez mediante los modelos CVR (Razón de Validez 

del Contenido o “Content Validity Ratio”) y CVR’ (Razón de Validez del 

Contenido ajustado) propuestos por Lawshe en 1975 y posteriormente 

modificado por Tristán  (2008, p. 44): 

 

𝐶𝑉𝑅 =
𝑛𝑒 −  

𝑁
2

𝑁
2

 

Donde: 

𝒏𝒆: Número de expertos que están de acuerdo con la validez de los 

cuestionarios.  

N: Número total de los panelistas 

 

Posteriormente se ajustó a: 

𝐶𝑉𝑅′ =
𝐶𝑉𝑅 + 1

2
 

 En este último caso, el resultado mínimo de aceptación tuvo que 

ser de 0.58 para ser aceptado.  

 

3.4.1.5 Confiabilidad 

Para comprobar la confiabilidad de los instrumentos, por su parte, se 

aplicará Alfa de Cronbach con un mínimo de 0.70 de significancia según lo 

indicado por Arévalo y Padilla (2016):  

 

𝑎 =  
𝐾

𝐾 − 1
 [1 −

∑ 𝑆𝑖
2

𝑆𝑡
2 ] 

En donde: 

K: Total de ítems 

𝑆𝑖: Varianza de cada ítem 
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𝑆𝑡: Varianza de la suma total de todos los ítems 

   

 

3.4.1.6 El análisis estadístico 

Dentro de la estadística se realizarán tablas de contingencia del 

instrumento de medición. Adicionalmente, se realizará un análisis ANOVA y una 

prueba de hipótesis (Chi cuadrado) donde se evaluará si existe relación entre 

el género, año que cursa la carrera, si tiene mascota, si trabaja y su nivel de 

conocimiento y percepción sobre la investigación. Todos los análisis 

estadísticos serán realizados por el paquete estadístico Statgraphics Plus para 

Windows (v. 5.1. Statpoint Technologies, Inc., Warrenton, Virginia). 
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4 DISCUSIÓN 

 

En lo que se refiere a la percepción de los alumnos sobre los animales para la 

docencia se encuentra, que en el caso de estudiantes de farmacéutica (en España) 

estos se interesaban en realizar prácticas con animales, debido a que consideran que 

son parte importante para su aprendizaje en la carrera (Vinardell, 2012). Cabe 

destacar adicionalmente que la gran mayoría de los alumnos se encontraron en 

desacuerdo con el uso de alternativas al uso de animales (Vinardell, 2012). Similares 

resultados reflejan a un estudio realizado por Dewhurst y Hemmi (2012) en 

universidades europeas donde se observa que se realizan prácticas de docencia con 

animales y poco basado en simulaciones. 

 

Caso contrario se e en la investigación realizada por Martínez (2016) puesto 

que en las encuestas realizadas a alumnos de diferentes carreras en la que un poco 

más de la mitad (52 %) estaba en desacuerdo con el uso de animales para la docencia, 

esto influenciado por la carrera que cursaban, ya que en las encuestas se pudo notar 

la inclinación de los estudiantes de carreras relacionadas a las ciencias médicas al 

uso de animales para reforzar sus conocimientos en la práctica y la negativa de 

estudiantes de carreras alternas al uso de animales de experimentación pues lo 

consideran innecesario (p. 40-43). Dentro de la misma investigación se pueden notar 

diferencias dependiendo del área de ciencias de la salud, pues las carreras con más 

aceptación del uso de animales en la docencia son biología, veterinaria y ciencias 

médicas; oponiéndose en un bloque claramente contrario las carreras de psicología, 

medicina y otras titulaciones (Martínez, 2016, p. 41). 

 

En otra investigación realizada en dos universidades de Lima, Perú donde se 

evalúa el nivel de conocimientos y percepción sobre la ética en estudiantes de 

veterinaria. Uno de los aspectos que mayor influencia en la percepción del estudiante 

acerca del uso de animales, es el año que cursa el alumno, dado que los estudiantes 

de primer curso demostraban un nivel más alto de sensibilidad al uso de animales, 

mientras que los de quinto curso se mostraban indiferentes a la reducción o variedad 

de especies que puedan usarse en las prácticas. Esto se determinaría a través de la 

pregunta que hacía referencia a la substitución de truchas por perros en las prácticas 

clínicas, y podría estar relacionado con la pérdida de sensibilidad del estudiante 



 

26 
 

durante su proceso de formación. Aunque no se encuentra diferencia respecto a los 

conocimientos relacionados a la ética según el sexo, si se diferencia en cuanto a las 

actitudes en vista de que los hombres se mostraron menos sensibles que las mujeres, 

siendo que en la actualidad la carrera de medicina veterinaria está liderada por 

estudiantes mujeres (Caballero, et al., 2018).   

 

Por otra parte, Balaguera y Gómez (2018) en su investigación se encuentran 

con un conflicto moral en los estudiantes al utilizar animales vivos para los 

experimentos de fisiología en laboratorio, ya que, al presentarse la oportunidad de 

obtener conocimiento, todo sentimiento de compasión y empatía queda a un lado 

debido a la necesidad del aprendizaje (p. 67). Adicionalmente se observa que en la 

investigación realizada en Brasil por Días & Guedes (2018), la mayoría de los alumnos 

que no tenía idea de cómo se trata a los animales en la investigación, desconocen los 

beneficios que ha proporcionado la investigación en animales a los humanos (52 %), 

consideran que los animales sufren (58 %) y consideran al investigador como una 

persona fría (58 %). 

 

Hay múltiples factores que influencian la opinión del estudiante y claramente el 

área de estudios es un determinante en su posición sobre el uso de animales. Aunque 

el objetivo de la investigación y la población a estudiar puedan variar los resultados, 

lo que más coincide es el hecho de que los estudiantes de veterinaria justifiquen el 

uso de animales en su proceso de aprendizaje al sentir que a través de ellos pueden 

reforzar sus conocimientos y mejorar sus habilidades profesionales. 
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 RESULTADOS ESPERADOS 

 

Académico 

Se estudiarán las opciones actuales, así como las alternativas existentes para 

una mejora educativa que involucre la ética profesional y el bienestar animal en todos 

los aspectos, brindando conocimientos del área a los estudiantes de Medicina 

Veterinaria. 

 

Técnico  

Se estima determinar los conocimientos y puesta en práctica de los principios 

médicos bioéticos de los estudiantes de Medicina Veterinaria en sus procesos de 

grado. 

 

Económico 

Se pretende que el beneficio sea para el Médico veterinario en ejercicio, debido 

a la posible ampliación en el horizonte laboral que puede implicar el resultado de 

nuevo conocimiento proveniente de este trabajo. 

 

Participación ciudadana 

Se espera incluir a la población que conforman los estudiantes de Medicina 

Veterinaria de las tres universidades que imparten la carrera en la ciudad de 

Guayaquil, orientándolos a nuevos campos de trabajo. 

 

Científico 

Se determinarán 3 poblaciones de diferentes casas de estudio para la 

generación de datos mediante encuestas y métodos estadísticos para comprobar el 

nivel de conocimiento y la percepción de los estudiantes de Medicina veterinaria sobre 

los métodos y uso de animales con fines de estudio o experimentación. 

 

Tecnológico 

Tanto el desarrollo de encuestas como el procesamiento de los datos obtenidos 

de ellas, se realizarán de manera virtual a través de plataformas y programas 

estadísticos que se calificarían como tecnología digital. 
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Social 

El estudiante de Medicina Veterinaria, podrá usar los resultados y 

conocimientos obtenidos de esta investigación en pro de mejorar su relación con los 

animales y crear consciencia de la bioética que debe estar presente a lo largo de su 

formación y vida profesional. 

 

Cultural 

La información y datos provenientes de esta investigación pretenden mejorar 

las prácticas estudiantiles y docentes en relación con el contacto y manejo de animales 

vivos en el periodo de aprendizaje universitario. 

 

 Ambiental 

Las buenas prácticas de experimentación con animales fomentan el bienestar 

medioambiental, ya que las especies de animales vivos forman parte del ambiente 

que nos rodea y se debe procurar en todo momento su bienestar, así como el respeto 

por su vida ocasionando el menor daño posible. 

 

Contemporáneo 

En el Ecuador en la actualidad se tiene poca información de estudios respecto 

a los conflictos éticos sobre la experimentación en animales, por lo que esta 

investigación pretende innovar en materia de investigación en el área de la medicina 

veterinaria, esperando como respuesta el análisis y profundización por parte de los 

estudiantes y profesionales de la medicina veterinaria. 
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5    CONCLUSIONES 

 Para concluir se entiende a través de los resultados de otras investigaciones, 

que los estudiantes de carreras afines a las ciencias de la salud están a favor del uso 

de animales en la investigación y docencia puesto que su formación les permite tener 

acceso a información relacionada con los fines científicos de dichas investigaciones, 

especialmente los estudiantes de medicina veterinaria quienes en su proceso de 

estudios están en contacto directo con animales y los consideran un apoyo esencial 

para su formación profesional. 

 Esto genera aún más compromiso en las instituciones que imparten dichas 

carreras, así como en los docentes encargados de la enseñanza en materias 

relacionadas al uso de los mismos puesto que recae sobre ellos la responsabilidad de 

informar correctamente al estudiante sobre las normas bioéticas que conciernen al 

trato con animales para el aprendizaje. Se resalta a través de estos resultados la 

importancia de hacer énfasis en los principios de las tres Rs de Russel y Burch en los 

cuales se destaca la importancia de la reducción, reemplazo y refinamiento en el uso 

de animales para la investigación, del mismo modo a las casas de estudio a innovar 

especialmente en el área de reemplazo, puesto que existen opciones bastante 

amigables y didácticas para el aprovechamiento del estudiante. 
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