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RESUMEN

Facilitar el proceso de comunicación en la formación del personal de salud como en la promoción 
de la salud y prevención de la enfermedad en las comunidades, es uno de los aspectos claves para 
disminuir la brecha en el aprendizaje. Esta carencia de resultados en los procesos de educación en 
salud puede deberse a la poca formación pedagógica del personal sanitario, la desigualdad, el aisla-
miento social y la vulnerabilidad de las comunidades. Sin embargo, estrategias innovadoras como el 
pensamiento visual han sido utilizadas para favorecer la información de forma más inclusiva, rápida 
y de manera simple. El objetivo de este estudio fue realizar una revisión de la literatura científica 
sobre el uso de las estrategias de pensamiento visual en la formación de profesionales sanitarios y 
en la atención primaria en salud. 

Palabras clave: Educación, visualización, dibujos, salud, aprendizaje visual, percepción visual*.

ABSTRACT

Facilitating the communication process in the training of health personnel and the promotion of 
health and prevention of disease in the communities is one of the key aspects to reduce the learning 
gap. This lack of results in health education processes may be due to the poor pedagogical training 
of health personnel, inequality, social isolation, and the vulnerability of communities. However, 
innovative strategies such as visual thinking have been used to promote information in a more 
inclusive, fast, and simple way. The study aimed to conduct a review of the scientific literature on 
the use of visual thinking strategies in the training of health professionals and primary healthcare.

Keywords: Education, visualization, drawings, health, visual learning, visual perception. 

INTRODUCCIÓN
En un mundo globalizado, la necesidad de facilitar el proceso de comunicación es fundamental 

para informar, transmitir, comunicar y aprender (1). El lenguaje visual es universal y fácil de in-

terpretar; la variedad de herramientas en la que se presenta el pensamiento visual (PV): mapas 

mentales, documentación gráfica, facilitación gráfica, diagramas, fotografía, infografía, gráficos 

estadísticos y dibujos, según el propósito que se les asigna, pueden ser un gran recurso para el 

* BIREME / OPS / OMS. (2017). Descriptores en Ciencias de la Salud: DeCS [Internet]. ed. 2017. Sao Paulo (SP). [actualizado 8 de mayo 2017]. 
http://decs.bvsalud.org/E/homepagee.htm
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campo del aprendizaje, ofreciendo posibilidades de potenciar las habilidades de pensamiento crí-

tico y creativo (2, 3).

Por su parte, en 1970 Rudolph Arnheim mencionó que la manera convencional de aprendizaje li-

mita la capacidad creativa de cada persona, la productividad y la motivación para aprender, dejan-

do de lado la naturaleza cognitiva como el reconocimiento visual que permite descubrir figuras, 

estructuras y proporciones variables en la dinámica de interacción con el entorno (4). Así mismo, 

el procesamiento cognitivo visoespacial en el aprendizaje permite definir la realidad a partir de la 

información visual y simbolizarla a través del dibujo y las letras, puesto que la manera más “fácil” 

que se dé el aprendizaje es por medio de la visión, ya que brinda sensaciones y matices que no 

ofrece el lenguaje verbal. 

Por ende, el PV permite captar información aprovechando la capacidad de ver para poder encon-

trar pensamientos muchas veces invisibles que pueden ser compartidos de forma más inclusiva, 

rápida y de manera simple con otras personas (5, 6), lo que trae consigo beneficios para la ense-

ñanza, puesto que el sistema visual facilita la transformación de contenido textual o audiovisual 

en ideas que pueden ser comprendidas de una manera más eficiente, aplicando así las capacidades 

cognitivas desde la creatividad, basadas en un constructo mental, artístico, científico de la reali-

dad y el mundo a su alrededor (7).

En el ámbito de la salud, la carencia de resultados en los procesos de promoción para la salud se 

debe, en algunos casos, a que los esfuerzos en la atención se han centrado en el tratamiento de la 

enfermedad, al modelo paternalista de cuidado que recae en el personal médico (8, 9) y a la poca 

formación en pedagogía, educación y comunicación para la salud de los profesionales sanitarios 

(10). Adicionalmente, cuando se trata de la realidad del paciente, hay un vacío en las estrategias 

utilizadas para brindar información, educación y comunicación (11), principalmente por las dife-

rencias en el nivel de educativo de la población que recibe el mensaje (12), la interculturalidad y el 

lenguaje, que impiden la globalización del mensaje, y que este pueda trascender entre las regiones 

y las culturas (13). 

Por su parte, El PV se ha utilizado como una estrategia que permite mejorar las habilidades de ob-

servación, el debate reflexivo y la emisión de juicios propios de las percepciones sobre el mundo 

que lo rodea en estudiantes de salud, donde las destrezas de observación son indispensables para 
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efectuar diagnósticos apropiados, determinar el estado de salud de una persona, prescribir los 

cuidados pertinentes y generar la remisión adecuada a otros profesionales de la salud (14).  

En este sentido, la inclusión de las ciencias sociales y humanas como la educación artística, las 

artes plásticas o las artes visuales en la formación de profesionales de la salud puede contribuir 

en el fortalecimiento del desempeño clínico y su rol como educador en programas educativos para 

el cuidado de la salud de la población (15), que permitan tener metodologías dinámicas, partici-

pativas  y especificas al contexto social, con un lenguaje fácil y sencillo de interpretar que cumpla 

con los objetivos y contenidos de la atención primaria en salud (16). Sin embargo, el escaso uso de 

herramientas didácticas en el aula que potencien la participación, la creatividad y la autonomía en 

los estudiantes, es una de las barreras para la construcción del conocimiento y la orientación del 

aprendizaje en la educación superior (17). 

Por lo anterior, el objetivo de esta revisión narrativa de la literatura fue realizar un análisis y 

reflexión sobre el uso de las estrategias de pensamiento visual en la en la formación de profesio-

nales sanitarios y atención primaria en salud. 

MATERIALES Y MÉTODO

Tipo de  estudio

Revisión narrativa de la literatura científica. 

Procedimiento

Para cumplir con el objeto de este estudio, dos autores (A V-H y L M-S) realizaron la búsqueda 

bibliográfica en las bases de datos PubMed, Elsevier, SciELO, Web of Science, Scopus y Google 

Académico, en inglés y español, durante el periodo comprendido entre abril y junio de 2023. Las 

palabras clave: “pensamiento visual”, “Estrategias de pensamiento visual”, “facilitación gráfica”, 

“Promoción en salud”, “Educación en salud”. Estos términos de búsqueda se combinaron utilizan-

do dos operadores booleanos (AND/OR). Además, las bibliografías de revisiones anteriores relacio-

nadas y los estudios seleccionados para buscar nuevos estudios.

Los artículos recuperados de la búsqueda inicial se introdujeron en la aplicación Rayyan QCRI, 

aplicación que ayuda en el proceso de selección de artículos y optimiza el tiempo de evaluación y 
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selección de artículos, optimiza el tiempo de evaluación y permite el trabajo colaborativo (dispo-

nible gratuitamente en http://rayyan.qcri.org (18). Posteriormente se eliminaron las referencias 

duplicadas. A continuación, dos investigadores independientes (AV-H y L M-S) revisaron los títulos 

y resúmenes para identificar los artículos relevantes de las fuentes primarias, teniendo en cuen-

ta aquellos artículos científicos o libros originales encontrados en las bases de datos, sin hacer 

exclusión por año de publicación. No se tienen en cuenta tesis, actas de reuniones, conferencias, 

simposios y páginas web. 

Sin embargo, al hacer la evaluación, para los criterios explícitos de selección, se encontró hetero-

geneidad en las metodologías utilizadas hasta el momento en el área de estudio. Por lo tanto, el 

equipo investigador decidió realizar una revisión narrativa, para obtener una visión contextual y 

amplia sobre el pensamiento visual como estrategia para la educación en salud y sentar las bases 

investigativas a futuro sobre esta temática. Posteriormente, se compila y se extrae la información 

más significativa del material seleccionado.  

DESARROLLO DE LA TEMÁTICA 

Estrategias  de  pensamiento  v isual

En la actualidad, se conocen una gran variedad de herramientas en el PV, siendo uno de los gran-

des precursores los cómics, que permiten comunicar visualmente, tanto lo que existe en nuestro 

mundo interno como en el externo (2); asimismo, los mapas mentales propuestos por Buzán (19), 

los cuales sirven como plantillas para dar orden a las ideas que se forman a partir de una imagen 

central, de la cual se proyectan unas  ramificaciones  que constituyen ideas secundarias sintetiza-

das que sustentan o nutren a la idea principal, pudiendo ir acompañadas de dibujos.

Otra de las prácticas utilizadas es la observación de obras de arte, la cual basa su metodología en 

tres preguntas: ¿Qué ves? ¿Qué te hace decir eso? ¿Qué más ves?; dichas interrogaciones buscan 

que el estudiante establezca descubrimientos visuales objetivos y desarrolle narrativas, exprese 

juicios relacionados con sus percepciones, sus nociones sociales, morales y convencionales, con-

cluyendo con una observación completa y objetiva (20). 
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Conjuntamente, la facilitación gráfica (FG) puede enriquecer en gran medida la labor docente en 

el aula, considerando que favorece la comunicación, promueve la participación y posibilita la es-

cucha activa a través del uso de gráficos, textos e imágenes (21, 22). 

Anghel y Danaila mencionan que la FG es una herramienta utilizada para facilitar la comunicación 

a través de la generación de imágenes sencillas que transmiten ideas visualmente, sintetizando 

conceptos y procesos complejos, convirtiéndose en un método versátil y simple a partir de la crea-

ción de símbolos que no requieren grandes habilidades para el dibujo (23). 

Por su parte, Espiner y Hartnett establecen que la FG se convierte en una guía que fomenta la 

participación y apropiación del proceso por medio de dos componentes principales: la facilitación 

y el uso de gráficos, que permitan el dialogo visual, la escucha profunda y continua, y la visión del 

conjunto (24). Al mismo tiempo, es una estrategia sencilla de orientar que ofrece una plataforma 

de apoyo, compromiso y apropiación del diálogo por parte de los participantes, quienes ven repre-

sentados sus propios puntos de vista, implicándose en el diseño del mapa visual, generando una 

sensación de poder colaborativo (24-26) (figura 1).

 
Fuente: elaboración propia.

Figura 1. Pasos para realizar una facilitación gráfica en el aula
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Por otro lado, la documentación gráfica (DC) utiliza diferentes tipos de color y letras, distintos 

tamaños en la tipografía, en los iconos y dibujos que indican las divergencias en el contenido y 

expresan las ideas claves y relevantes; en este caso, el relator gráfico diseña y registra en tiempo 

real captando y representando visualmente, sin embargo, es una estrategia que presenta poca 

teoría escrita para los profesionales (27).

Pensamiento  v isual  en  la  formación de  profesionales  de  la  sa lud

Los educadores en los sistemas de aprendizaje son considerados como facilitadores del proceso 

(28). Sin embargo, aunque en la teoría se conocen muchos métodos y técnicas para la enseñan-

za-aprendizaje, en la didáctica de la educación superior la selección y el empleo de estas general-

mente pasa por el uso de modelos denominados tradicionales, que incluyen lo explicativo-ilustra-

tivo y lo expositivo, las cuales requieren de menos esfuerzo por parte del docente y apuntan a la 

monotonía, la rutina y la comodidad (29). 

Al respecto, investigaciones señalan que las personas antes de comunicarse o emitir una idea 

piensan en imágenes más que en palabras; esto permite activar la comunicación interneuronal, 

actuando finalmente en el sistema límbico y en la zona prefrontal del cerebro, permitiendo al 

individuo una alternativa más eficaz para adquirir el conocimiento (2). 

Así mismo, Carminati y Waipan señalan que los sistemas representacionales, como lo visual, lo 

auditivo y lo kinestésico, son filtros neurológicos, que se recomiendan para facilitar los procesos 

de aprendizaje (30), ya que generan espacios de diálogo e interacción con uno mismo y con los 

demás, permitiendo pensar de manera significativa, debido a la estimulación de áreas del cerebro 

como los lóbulos cerebrales, entre ellas la neocorteza, donde se genera el pensamiento; el hipo-

campo, donde se evalúan los estímulos y se asocian con la memoria; el tálamo, que capta los sen-

tidos del exterior y canaliza la información para ser procesada (para luego ser plasmada en dibujo 

e imagen), y el sistema límbico, que genera emociones diversas (31).

En el contexto de la educación superior, específicamente en la formación de los profesionales de 

la salud, se ha venido valorando el uso de estrategias de PV. Al respecto, Moorman et al., en un 

estudio descriptivo cualitativo, con una muestra de 55 estudiantes de enfermería, reportaron que 

la enseñanza basada en imágenes artísticas permitió un aprendizaje más profundo y significativo 

en los entornos universitarios. De la misma manera, un estudio prospectivo realizado en estu-
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diantes de medicina y odontología de primer y segundo año de Harvard, a través de una estrategia 

visual denominada por los autores como entrenando el ojo, mejoraron el diagnóstico clínico, el 

pensamiento crítico, la creatividad y la resolución de problemas, aumentaron las habilidades de 

observación y fortalecieron las diferentes interpretaciones, favoreciendo la adquisición de com-

petencias e implementado estas habilidades en la práctica clínica (32, 33). 

Diversas experiencias en programas de medicina y enfermería han sido documentadas; por ejem-

plo, De Santis et al., a través de una revisión sistemática, evaluaron la efectividad de las estrategias 

de PV sobre las habilidades de observación de los estudiantes de enfermería en 2016; encontraron 

una mejora en las habilidades de observación, optimizando las estrategias de comunicación con 

los pacientes, mejorando la participación de los estudiantes en el aula, facilitando la tolerancia a 

la ambigüedad y fomentando la colaboración y el trabajo en equipo (34), más allá del pregrado, la 

residencia y el trabajo (35).  

Por otro lado, en una investigación de fenomenología interpretativa en estudiantes de séptimo 

semestre de enfermería también reportaron un aumento de las habilidades de observación y co-

municación, proporcionando mecanismos para desarrollar altos niveles de conciencia y sensibili-

dad al cambio (36).

Además, Allison et al. realizaron un análisis sobre la salud global basados en el arte callejero de 

Nepal en estudiantes de medicina de primer y segundo año, surgiendo dos temas principales de 

la observación: por un lado, el ser humano y el medio ambiente, y una segunda temática corres-

pondiente al uso de la tierra de subsistencia, los recursos y la salud. Al respecto, como resultados 

de la investigación se encontró una comprensión más profunda de los determinantes sociales de 

la salud en esta región, generando una reflexión sobre la importancia de las artes visuales en la 

aplicación, análisis y evaluación de conceptos complejos de la salud global (37). 

De la misma manera, Péllico usó obras de arte originales, con experiencias de observación enfo-

cadas en discriminar cualidades visuales, reconocer patrones y agrupar observaciones, sacando 

conclusiones para construir el significado del objeto. Posteriormente, se encontró que los egresa-

dos de enfermería que cursaban una maestría y que visitaron el museo tuvieron hallazgos clínicos 

significativamente más objetivos al ver fotografías de pacientes, demostraron una fluidez mayor 
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en su diagnóstico diferencial, respaldando que la visualización enfocada en obras de arte mejora 

las habilidades de observación (38).

Por otra parte, Poirier et al. utilizaron evaluaciones previas y posteriores a la discusión sobre una 

obra de arte; hallaron que el 53 % indicó que ayudó a aumentar sus habilidades de observación, 

mientras que el 59 % indicó una mayor conciencia de los demás en su conjunto, y el 71 % indicó 

que el uso de ejercicios de artes visuales fue una experiencia de aprendizaje agradable, conclu-

yendo que incorporar estrategias de PV mejora las habilidades de observación gracias al deba-

te activo y las reflexiones generadas dentro del aula (14). Además, los enfoques de enseñanza 

en arte visual también pueden mejorar la empatía, el reconocimiento emocional, las habilidades 

comunicativas (39).

A pesar de los beneficios sobre el aprendizaje, las habilidades de los profesionales de la salud, la 

reducción del estrés y el agotamiento en el personal, lo que favorece una atención más integral del 

paciente, Ferrara et al. mencionan que aún faltan estudios con una mayor muestra, incluyendo 

diferentes profesiones y generando mayores estímulos con el PV, mediante más tiempo y frecuen-

cia de sesiones, y tener como referencia la individualidad de los sujetos y la especificidad de la 

disciplina que permitan obtener mejores resultados (40).

Estos ejemplos demuestran la importancia de las estrategias de PV para el fomento del debate re-

flexivo y el compromiso con el arte (20). También es importante resaltar que puede ser una estra-

tegia de cambio al procedimiento educador tradicional, que permiten clarificar conceptos a través 

de dibujos, esquemas y/o diagramas, facilitando la comprensión con mayor rapidez y facilidad 

que un texto, siendo un enfoque innovador para facilitar una integración neurodidáctica (41, 42). 

Sin embargo, es necesario consolidar propuestas investigativas más sólidas, con ensayos clínicos 

aleatorizados en diferentes estudiantes de salud, con muestras grandes y estudios multicéntricos, 

con significación práctica, interpretados según el contexto (figura 2).
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Fuente: elaboración propia.

Figura 2. Resumen gráfico de los beneficios del PV en la formación de 
profesionales de la salud, reportados por la literatura científica

Estrategias  de  pensamiento  v isual  en  educación para  la  sa lud

La atención primaria en salud (APS) tiene como objetivo distribuir equitativa y solidariamente la 

atención de los individuos, las familias y las comunidades desde la promoción en salud, la pre-

vención de la enfermedad, el tratamiento, la rehabilitación y hasta los cuidados paliativos que 

garanticen la salud y el bienestar de las personas, integrando la acción intersectorial/transectorial 

por la salud, la participación social, comunitaria y ciudadana, y los servicios de salud, ajustados al 

contexto político, económico y social del país (43). 

Actualmente, la capacidad de percibir información se ha transformado debido a la gran influencia 

de las tecnologías digitales, lo cual ha generado la necesidad de utilizar componentes estéticos 

que seduzcan, capten la atención y que transmitan información compleja de manera fácil y rápida 

(44). Un ejemplo de esto es el uso de las infografías en el ámbito de la APS, donde instituciones 

y autoridades relacionadas con dicha área buscan difundir información que ayude a incremen-

tar el conocimiento de los habitantes sobre las enfermedades, la prevención temprana, y demás 
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tópicos relacionados con salud, que pueden coadyuvar en el mantenimiento de la buena salud 

(45) (figura 3).

 

Fuente: elaboración propia.

Figura 3. Ejemplo de facilitación gráfica realizado con 
comunidades en el departamento del Cauca

Uno de los principales retos para la salud pública es reducir la brecha y la desigualdad, debido a la 

alta heterogeneidad étnica de los territorios, donde el aislamiento social, la vulnerabilidad socioe-

conómica, las barreras educativas y la desconfianza ante las entidades gubernamentales son las 

principales barreras para la APS, sin embargo, estudios como el de Sandholdt et al., en habitantes 

de un barrio desfavorecido en Copenhague,  con enfoques de participación mediante actividades 

de codiseño a través de la FC, pueden ser iniciativas de colaboración y estrategias participativas 

que pueden favorecer a la comunicación sanitaria, la generación de una mayor participación de 

las comunidades, mayor inclusión y facilitación de procesos de comunicación más transparentes 

y confiables entre investigadores y residentes (46). 

A su vez, Mbanda et al. en su revisión exploratoria de la literatura resalta la importancia de la 

alfabetización sanitaria en diferentes comunidades, debido a que el analfabetismo en países de 

bajos ingresos puede limitar la capacidad de los pacientes para comprender su situación de salud, 
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las formas para autogestionar la enfermedad y los cambios necesarios en su estilo de vida. A pesar 

de ello, el uso de ayudas visuales puede mejorar la adherencia a la medicación y comprensión en 

personas con bajo nivel educativo, aunque todavía es necesario desarrollar investigaciones expe-

rimentales adaptadas a los contextos de los participantes y definir las variables necesarias para 

obtener mejores resultados (47). 

Por su parte, de-Graft y Akoi-Jackson en su estudio de artes creativas y comunicación de salud 

pública en Ghana durante el Covid-19, reportaron que las formas artísticas, tales como los dibu-

jos animados, los murales y las caricaturas, mejoraron la memoria colectiva y facilitaron el pro-

ceso de concienciación frente a la pandemia; aun cuando hubo resultados positivos, los autores 

recomiendan que para futuros estudios tener en cuenta la divulgación de las diferentes formas 

de arte, desarrollar investigaciones que generen un seguimiento y determinar las estrategias a 

utilizar con la población (48). 

Adicionalmente, North et al. mencionan que las estrategias visuales son un enfoque emergente 

de la investigación en enfermería, y subrayan que, a pesar de encontrar beneficios en la literatu-

ra, falta desarrollar más estudios en el ámbito clínico y generar mayores aplicaciones prácticas 

(49). Adicionalmente, este estudio presenta algunas recomendaciones para el desarrollo de esta 

estrategia, entre las cuales se destacan: la utilización de diferentes colores para el registro vi-

sual, plasmar la información con imágenes sencillas, reconocer cuando los participantes quieran 

cambios o adiciones, animar a los copartícipes para que reconozcan su historia dentro del regis-

tro gráfico; estas sugerencias pueden contribuir a la identificación y exploración de prácticas de 

enfermería (49). 

Por otro lado, a través de un estudio cualitativo se utilizaron metodologías visuales para compa-

rar personas con depresión diagnosticada clínicamente, personas sin depresión y sus ideas sobre 

las fuentes de significado de la vida y las creencias sobre el significado de la vida, y se encontró 

que estos métodos pueden ser de ayuda para investigadores en salud mental,  permitiendo a los 

participantes una nueva forma de comunicación no verbal, y una novedosa estrategia para pro-

fesionales de la salud para su práctica clínica en el ámbito de la salud mental; no obstante, faltan 

investigaciones que respalden los resultados, ampliar el espectro de la muestra y desarrollar los 

estudios en diferentes poblaciones que permitan resultados más generalizables (50). 



379

Pensamiento  v isual  como estrategia  para  la 
educación en  sa lud

Andrés  Fe l ipe  V i l laqui ran-Hur tado, 
Landy Bedoya-Díaz ,  L izeth  Muñoz-Solar te , 
Caren Tovar-Zambrano, 
Omar  Andrés  Ramos-Valencia

Vol. 41(1), 2025, 367-385
Barranquilla (Col.) 

Por último, la FG utilizada en entornos multidisciplinares en el ámbito de la salud puede contri-

buir en el entendimiento del personal de las complejidades que existen en los servicios infantiles 

y el reconocimiento del proceso de atención desde el ingreso hasta el egreso del paciente; así 

mismo, puede generar una contribución efectiva en el reconocimiento los triunfos y logros de los 

demás, fortaleciendo el trabajo interdisciplinar en la práctica clínica, lo que va en beneficio de la 

atención de los niños en un centro especializado de neurocirugía (51). 

A pesar de encontrar investigaciones relacionadas con las estrategias visuales tanto en la forma-

ción de profesionales sanitarios(36) como con la APS en las diferentes comunidades y territorios 

(46), se encontraron diversas limitaciones en este estudio entre las que se destacan: la falta de 

estudios con metodologías mixtas o cuantitativas que permitan obtener otro tipo de resultados 

sobre las metodologías visuales; las muestras utilizadas limitadas a una sola carrera o profesión, 

además de los pocos participantes de diferentes comunidades al proponer estos métodos para la 

educación en salud; finalmente, investigaciones que aborden un tiempo de exposición óptima y 

puedan comparar la efectividad entre las diferentes estrategias. No obstante, este estudio brinda 

orientaciones sobre la posibilidad de innovar en las aulas y en el trabajo con la comunidad a partir 

de metodologías basadas en PV (figura 4).

 
Fuente: elaboración propia.

Figura 4. Resumen grafico del artículo “Pensamiento visual como 
estrategia para la educación en salud” utilizando la facilitación gráfica
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CONCLUSIONES
El uso de estrategias de pensamiento visual en la formación de profesionales de la salud permite 

desarrollar la comunicación, aumentar las destrezas en la resolución de problemas en el ámbito 

clínico, favorecer la participación e inclusión de la comunidad en las estrategias de atención pri-

maria en salud; gracias a la estimulación del pensamiento crítico y la creatividad. Sin embargo, 

estos resultados no son generalizables, debido a la heterogeneidad en las metodologías investi-

gativas, sumado a los pocos participantes, la falta de uso de estrategias en la práctica clínica y los 

pocos datos reportados en cuanto a los procesos de enseñanza. 

Consideraciones éticas: Por ser una revisión de la literatura, no se dispuso de participantes, por 

lo cual no fue necesario el consentimiento informado o registro en comité de ética. 

Financiación: Recursos propios.

Conflicto de intereses: Ninguno declarado por los autores.
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