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Innovando en Salud y Sanidad 

La salud y la sanidad son pilares fundamentales para el bienestar de las sociedades modernas, y 
en un contexto de transformación global, la innovación en estos campos se presenta como una 
necesidad urgente para mejorar tanto la calidad de vida de los pacientes como las condiciones 
laborales de los profesionales de la salud. Este monográfico tiene como objetivo explorar cómo la 
innovación está redefiniendo la práctica sanitaria, desde la formación del personal hasta la 
implementación de tecnologías avanzadas y nuevos enfoques en la atención médica a través del 
empleo de la tecnología que mejora la salud (Barrientos-Báez, 2019). 

Uno de los aspectos clave de la innovación en salud es la mejora continua de la formación y las 
competencias de los profesionales sanitarios. En este sentido, la integración de las ciencias 
humanísticas en la educación de los enfermeros y otros trabajadores de la salud se ha mostrado 
como un factor esencial para el desarrollo de habilidades emocionales y sociales que mejoren la 
comunicación con los pacientes y fortalezcan el enfoque humanista en la atención. Asimismo, la 
mejora en la (in)formación sobre salud en los pacientes es un reto cada vez más logrado. La 
reflexión sobre estos enfoques en la formación se muestra fundamental para avanzar en un 
modelo de salud integral y humano (Loiti-Rodríguez et al., 2024). Además, la capacitación en 
comunicación efectiva dentro del ámbito sanitario, especialmente en entornos hospitalarios y de 
atención primaria, sigue siendo un tema de gran relevancia. 

Por otro lado, la aplicación del enfoque de género en la salud es una de las áreas más 
innovadoras en los últimos años. La atención sanitaria debe ser consciente de las diferencias de 
género tanto en el acceso a los servicios como en la evaluación y tratamiento de las 
enfermedades. En este sentido, se invitan contribuciones que analicen las percepciones y 
experiencias del equipo de atención primaria respecto al enfoque de género y cómo esto impacta 
en la salud pública y la calidad de los servicios sanitarios. 

La inteligencia artificial (IA) también está desempeñando un papel crucial en la transformación 
de la salud. Desde la automatización de procesos administrativos hasta la mejora de los 
diagnósticos y tratamientos personalizados, la IA está revolucionando todos los aspectos del 
sector sanitario. Este monográfico busca investigaciones que exploren cómo la IA está siendo 
aplicada en la mejora de la comunicación en salud, en el diagnóstico de enfermedades y en la 
optimización de los recursos sanitarios. 

Además, la salud de los trabajadores también es un tema importante. Se espera que este 
monográfico sirva de trampolín para la presentación de estrategias innovadoras para la 
formación y la información de los trabajadores en el ámbito de la seguridad y la salud laboral, 
con el objetivo de prevenir enfermedades y mejorar las condiciones de trabajo. La 
implementación de programas de prevención adecuados y la gestión de riesgos ocupacionales 
son áreas que necesitan de investigación y desarrollo constante. 

Otro campo relevante es la investigación sobre enfermedades crónicas y trastornos de salud 
complejos, como los derivados de la cadena alimenticia, las enfermedades metabólicas y las 
mentales (Vargas y Yébenes Cortés, 2023). Se invita a presentar estudios que profundicen en el 
análisis de la relación entre la salud (o lo saludable) y los factores de riesgo, así como en el 
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impacto de las intervenciones terapéuticas en pacientes con diversas patologías. La integración 
de enfoques multidisciplinarios y la personalización de tratamientos son clave para mejorar la 
calidad de vida de los pacientes. 

La gestión de la salud no es ajena a los bulos que merman la efectividad de la salud (Nuevo-
López et al., 2023) por lo que este monográfico pretende mostrar la cara oculta de este riesgo, así 
como los límites de la gestión de la salud pública a partir del momento sanitario que vivimos. 

Finalmente, la bioética en el ámbito sanitario sigue siendo un campo de estudio esencial. La 
pandemia de covid-19 fue una piedra de toque para poner a prueba los sistemas nacionales de 
salud (Almeida, 2021) y, posteriormente los sistemas comunicativo-informativos de los mismos 
(Ganga-Contreras et al., 2021). Así, por ejemplo, ha puesto de manifiesto la necesidad de 
establecer directrices éticas claras para la toma de decisiones en situaciones de crisis sanitarias 
(Abuín-Penas y Abuín-Penas, 2022), como las que se presentan en los protocolos de triaje 
(proceso de valoración clínica preliminar que clasifica a los pacientes antes de la valoración 
diagnóstica y terapéutica). Este monográfico invita a reflexionar sobre los aspectos éticos y las 
mejores prácticas para la gestión de la salud en tiempos de crisis. 

Este monográfico es una invitación a presentar investigaciones que contribuyan a la comprensión 
de cómo la innovación, en todos los ámbitos que la atañen, está modelando el futuro de la salud 
y la sanidad. Los estudios deben explorar nuevas herramientas, enfoques y modelos que mejoren 
la eficiencia y la equidad en el acceso a los servicios de salud. 

Palabras clave: Innovación sanitaria, Inteligencia artificial sanitaria, Enfoque de género en salud, 
Salud pública, Formación de profesionales sanitarios. 
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