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EDITORIAL

Leonard Cohen, la formación en ciencias de la salud y la dicotomía 
básica-clínica: un problema perpetuo para resolver en los nuevos 
currículos universitarios basados en evidencia

Leonard Cohen, health sciences education, and the basic-clinical 
dichotomy – a perpetual problem to be solved in new evidence-
based university curricula

Leonard Cohen, formação em ciências da saúde e a dicotomia 
básico-clínica - um problema perpétuo a ser resolvido nos novos 
currículos universitários baseados em evidências

Rafael Vargas orcid.org/0000-0001-5702-9240
Docente y miembro del comité editorial
Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud, Universidad Militar Nueva Granada 
(UMNG). Bogotá, Colombia.

Andrés Camargo Sánchez orcid.org/0000-0003-4723-9310
Investigador, docente y editor en jefe
Facultad de Ciencias de la Salud y del Deporte, Fundación Universitaria del Área 
Andina. Bogotá, Colombia.

En el 2016 la asignación del Premio Nobel de Literatura a un cantautor estadouni-
dense, Bob Dylan, generó gran consternación en el medio literario. Muchos lo vieron 
como una falta de respeto a la tradición literaria, una herejía. Sin embargo, una deci-
sión similar, pionera y revolucionaria la había tomado cinco años antes la Fundación 
Príncipe de Asturias, cuando concedió el Premio Príncipe de Asturias de las Letras 
2011 a un músico y poeta de habla no hispana: el canadiense Leonard Cohen. Tanto 
Cohen como Dylan, más que artistas fueron pensadores con visión reflexiva uno y 
crítica el otro, que expusieron y denunciaron los grandes problemas sociales del siglo 
XX: violencia, desigualdad, discriminación, pobreza, inequidad, falta de oportuni-
dades, desconfianza en las instituciones, soledad, angustia, desesperanza. Tal vez, el 
premio a Cohen fue más relevante, pero menos mediático y lo tomamos de referencia 
para el editorial de este número.

Pero, ¿cómo se relaciona Cohen con el título de nuestro editorial? La explicación 
es simple. Cohen, cuando ya se acercaba a los 80 años, y con la sabiduría que dan 
los años, tituló uno de sus mejores álbumes Popular Problems (Problemas populares, 
2014), que a su vez relacionaba con un álbum previo, lanzado solo dos años antes y 
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que se llamaba Old Ideas(Viejas ideas, 2012). Al respecto, Cohen bromeaba dicien-
do que al próximo álbum lo titularía Unpopular Solutions (Soluciones impopulares, 
nunca lanzado), en lo que podría resultar una simpática trilogía entre “viejas ideas”, 
“problemas populares” y “soluciones difíciles”. Parafraseando a Cohen en este edito-
rial vamos a abordar someramente “viejas ideas” de la enseñanza de las áreas de las 
ciencias de la salud y sus limitaciones que son “problemas comunes”, no solo en nues-
tro país sino en el mundo, y que probablemente requieren “soluciones” que nunca 
son populares para los directamente implicados.

Viejas ideas (old ideas): tradicionalmente, la educación en ciencias de la salud ha 
seguido un enfoque individualizado, basado en la integración de los conocimientos 
básicos con los clínicos. Desde épocas inmemoriales en medicina, por ejemplo, la re-
lación maestro-aprendiz se apoyaba en la transmisión de conocimientos de botánica, 
zoología, filosofía, matemática, alquimia o química y habilidades clínicas. Lo mismo 
sucedió con otras disciplinas en sus inicios: enfermería, odontología, bacteriología, 
entre otras. Esto les permitía a los estudiantes adquirir una comprensión limitada, 
pero profunda acorde a los fundamentos científicos del momento histórico en el que 
vivían, mientras simultáneamente aplicaban esos conocimientos en un contexto clí-
nico real. Con la avalancha de nuevo conocimiento científico de finales del siglo XIX 
e inicios del XX, fue necesario crear dos fases en el proceso de formación: la primera 
fase abordaba la fundamentación y se crearon las ciencias básicas biomédicas encar-
gadas de formar, pero también de generar conocimiento. La segunda fase continuaba 
con el entrenamiento profesional por parte de las diferentes áreas de las ciencias clí-
nicas que fueron apareciendo. Esta organización se debe al profesor estadounidense 
Abraham Flexner, por lo que esta organización, el modelo flexneriano, orientó la 
educación en ciencias de la salud durante el siglo XX. Sin embargo, este enfoque se 
ha cuestionado en los últimos tiempos por diferentes sectores que debaten la calidad 
del profesional, la falta de tiempo para algunas áreas en el currículo, tanto básicas, 
como clínicas, la especialización temprana y las presiones externas a la academia de 
diferente orden, pero en muchos casos de tipo económico, que exigen integrar las 
áreas básicas con las áreas clínicas y formar profesionales capaces de desempeñarse 
en el mundo real (1).

Problemas populares (popular problems): en las últimas décadas, han aumentado 
las voces que afirman que la disociación entre las disciplinas básicas biomédicas y 
las áreas clínicas ha tenido efectos adversos en la educación del personal sanitario. 
Es decir, la falta de interacción entre las áreas básicas y clínicas y quienes las enseñan 
dan lugar a brechas entre lo que se enseña en los salones y laboratorios de las univer-
sidades, alejadas del “mundo real” y lo que se aprende en los hospitales, donde los 
estudiantes se adiestran en aprender guías y protocolos prácticos, sin poder apreciar 
la conexión entre esto y la formación biomédica básica. Una crítica común y reite-
rativa es que los estudiantes en formación no utilizan los conceptos de las ciencias 
básicas biomédicas de forma extensiva en su práctica, lo que los lleva a asumir como 
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verdades afirmaciones muchas veces subjetivas como “soy malo en la teoría, pero 
bueno en la práctica” o “la practica hace al maestro”, que denotan el menosprecio 
por esa primera fase de formación, idea que desarrollamos en el editorial del número 
anterior. A causa de esta disociación aparece el deterioro de las habilidades de co-
municación y trabajo en equipo. Un acercamiento temprano a la formación clínica 
puede proporcionar una oportunidad invaluable para que los estudiantes aprendan a 
interactuar con los pacientes y otros profesionales del equipo de salud, que valoren y 
les recalquen la importancia de lo teórico y del valor del otro. De aquí la importancia 
de abrir espacios de diálogo y colaboración entre básicos y clínicos, por medio de 
actividades que aborden estas necesidades, por ejemplo, los ateneos de discusiones 
de casos clínicos y presentaciones de investigación relacionadas con la ciencia básica, 
en los que las estrategias pueden ser múltiples (2, 3).

La literatura científica sobre las actitudes de los estudiantes de las áreas de la salud 
hacia la enseñanza de las ciencias básicas es ambigua e insuficiente. Algunos estudios 
muestran actitudes positivas, mientras que otros indican una visión cada vez más 
negativa durante su proceso de formación Esto no solo limita la comprensión holís-
tica de la medicina, sino que también afecta la capacidad de los futuros médicos para 
abordar de manera efectiva los problemas de salud complejos, multidisciplinarios y 
con un enfoque social, que aborde lo molecular, celular, tisular, orgánico y sistémico 
en el individuo y en la comunidad (4). Evaluar las actitudes y su valor subjetivo en los 
estudiantes es crucial, ya que podrían ser puntos de intervención para transformar 
la motivación, el aprendizaje, el compromiso, el reconocimiento y la valoración de 
todas y cada una de las asignaturas y temas de estudio a lo largo del proceso de for-
mación de los futuros profesionales de la salud (5-7).

Aunque cada vez hay más profesionales de la salud con formación posgradual en edu-
cación en los diferentes programas de ciencias de la salud, la investigación en educación 
de esta área no es suficiente y es necesario que sea más intensa y profunda. Sus resul-
tados deben, en esencia, enriquecer la labor docente, pero sobre todo deben servir de 
evidencia para proponer reformas curriculares sólidas (8). Estas reformas, que en el 
fondo son “proyectos de investigación” en educación, están orientadas en muchas oca-
siones a mejorar indicadores y acallar voces disonantes y críticas, pero no solucionan 
el quid del asunto. Por supuesto, generan incertidumbre y resistencia en la comunidad 
académica, teniendo en cuenta que muchas de estas reformas se apoyan en opiniones 
de “expertos en educación”, quienes, no pocas veces, provienen de disciplinas diferentes 
a las ciencias de la salud y que difícilmente pueden interpretar las particularidades que 
tiene la formación de personal sanitario.

Unpopular solutions (soluciones impopulares): el símbolo de la medicina contiene 
una serpiente, animal que regularmente cambia de piel, algo que ha caracterizado a la 
medicina: la renovación. Generar un currículo adecuado, moderno e incluyente debe 
apuntar a una maduración cognitiva apoyada en una adecuada integración efectiva en-
tre las ciencias biomédicas, que sea básica, generadora de conocimiento y que promue-
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va la transferencia de conocimiento al cuidado del paciente al mejorar los resultados 
en salud (9). Las estrategias pueden ser diversas por medio del aprendizaje basado en 
problemas, casos clínicos o trabajo de campo, escenarios en los que tanto las disciplinas 
biomédicas básicas como las clínicas tengan un equitativo reconocimiento académico, 
social y económico, y se comprenda que todas son necesarias en los programas de sa-
lud que velan por la conservación de la salud y el abordaje de la enfermedad cuando se 
presenta en las etapas de diagnóstico, tratamiento, recuperación y rehabilitación.

Para finalizar, y como tema de nuestro próximo editorial, no podemos dejar al mar-
gen la situación que ha vivido el mundo desde comienzos del 2020 con las medidas 
sanitarias tomadas para contener la pandemia de la covid-19, que plantearon desafíos 
y oportunidades para la humanidad, y generaron efectos y consecuencias, que apenas 
están develándose. En el campo de la salud el impacto va más allá de la sostenibilidad 
económica de los sistemas de salud, pues está en la palestra el efecto en la enseñanza 
impartida en los diferentes programas de ciencias de la salud y su resultado es la ca-
lidad de las futuras generaciones de profesionales de la salud.
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CARTA AL EDITOR

Sobre los nuevos retos y oportunidades derivados de la 
implementación de herramientas de inteligencia artificial en la 
docencia universitaria

About the new challenges and opportunities derived from the 
implementation of artificial intelligence tools in university teaching

Sobre os novos desafios e oportunidades decorrentes da 
implementação de ferramentas de inteligência artificial no ensino 
universitário

Sr. Editor, Andrés Camargo Sánchez
Estimado Editor,

Me dirijo a usted para hablar sobre los retos y oportunidades de implementar Chat 
GPT en la educación universitaria. Esta tecnología de inteligencia artificial, basada 
en el procesamiento del lenguaje natural, permite a las máquinas generar texto que 
parece haber sido escrito por un humano  (1). La implementación de Chat GPT en la 
docencia universitaria puede mejorar significativamente la calidad de la enseñanza al 
permitir la personalización del aprendizaje, lo que facilita que los estudiantes expre-
sen sus dudas y preguntas de manera personalizada y obtengan respuestas específicas 
y relevantes en tiempo real. Chat GPT puede adaptarse a las necesidades y estilos de 
aprendizaje individuales de los estudiantes. Entre muchas de las tareas que soporta 
esta herramienta se encuentran la traducción a múltiples idiomas, la capacidad de 
sintetizar texto, generar imágenes a partir de texto e incluso ser un excelente ayudan-
te en tareas de programación (2).

Las actividades evaluativas basadas en la escritura de ensayos, la transcripción de tex-
tos y la realización de reseñas sobre documentos han quedado atrás. Actualmente, estas 
tareas pueden ser ejecutadas de manera satisfactoria por herramientas que utilizan el 
lenguaje natural, como Chat GPT. El reto del docente es adaptarse a esta nueva realidad 
y ser capaz de repensar sus procesos evaluativos para integrar de manera inteligente 
herramientas como Chat GPT en su día a día en el aula de clases. Los docentes no de-
ben sentirse amenazados por la masificación de estas herramientas, al contrario, deben 
entenderlas como un copiloto de aprendizaje y productividad para sus estudiantes (3).

Sin embargo, la implementación de Chat GPT en la docencia universitaria no está 
exenta de desafíos. Por un lado, se requiere un importante desembolso económico 
para la infraestructura tecnológica necesaria para su implementación, así como una 
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capacitación docente continua. Además, la introducción de Chat GPT puede afectar 
negativamente la conexión humana entre el educador y el estudiante. La privacidad, 
la transparencia y la equidad en el acceso son aspectos críticos que deben ser aborda-
dos por las instituciones educativas para garantizar que los estudiantes puedan apro-
vechar al máximo estas herramientas de aprendizaje personalizado sin comprometer 
sus derechos y oportunidades educativas (4).

Desde el punto de vista del docente, es necesario un compromiso con la capacitación 
constante y dedicada en todas estas herramientas de inteligencia artificial. Además, 
debe existir un plan institucional que garantice la capacitación constante de los do-
centes en el uso de estas nuevas tecnologías que representan un cambio de paradigma 
en la educación. Por otra parte, nuestros estudiantes están expuestos mucho más que 
los docentes a diferentes medios tecnológicos, y no es descabellado pensar que ter-
minen teniendo más conocimiento de estas herramientas que los mismos docentes. 
Por ello, es deber del docente estar en constante actualización para poder detectar 
con criterio propio cuando el estudiante está haciendo un uso indebido de las he-
rramientas de inteligencia artificial. De hecho, no existe hoy en día una herramienta 
infalible capaz de detectar contenido generado por inteligencia artificial de manera 
confiable (5).

Nos encontramos en un terreno fértil para experimentos pedagógicos derivados de la 
implementación de estas nuevas tecnologías de inteligencia artificial. Solo el tiempo 
nos dirá si los docentes aceptaremos el reto de capacitarnos día a día en el uso respon-
sable de estas tecnologías y su aplicación en la docencia, o si la velocidad apabullante 
del desarrollo de estas herramientas superará nuestra capacidad de adaptación. En 
cualquier caso, la realidad es que estas nuevas tecnologías han llegado para quedarse 
y, en palabras de Bill Gates: “la inteligencia artificial tendrá un impacto incluso mayor 
que el que tuvieron en su momento el microprocesador, la computadora personal, 
internet y el teléfono móvil”.

Carlos Alberto Orozco Castaño
Facultad de Ciencias de la Salud y del Deporte
Fundación Universitaria del Área Andina

Referencias
1. Morris, J. (2023, 21 enero). ChatGPT 
and Its Implications for Your Teaching. 
Center for Teaching and Learning - Uni-
versity of Pennsylvania. https://ctl.upenn.
edu/resources/tech/chatgpt/

2. Stock, L. (2023, 24 enero). ChatGPT is 
changing education, AI experts say — but 
how? dw.com. https://www.dw.com/en/
chatgpt-is-changing-education-ai-experts-
say-but-how/a-64454752



ANDINA
Investigaciones

E-ISSN 2538-9580  Rev. Investigaciones Andina No. 45, Vol. 24

13

3. Cotton, D. R., Cotton, P. A., & Shipway, 
J. R. (2023). Chatting and Cheating: En-
suring academic integrity in the era of 
ChatGPT. Innovations in Education and 
Teaching International, 1-12.

4. Lund, B. D., & Wang, T. (2023). Chat-
ting about ChatGPT: how may AI and GPT 
impact academia and libraries?. Library Hi 
Tech News.

5. Jalil, S., Rafi, S., LaToza, T. D., Moran, 
K., & Lam, W. (2023). Chatgpt and softwa-
re testing education: Promises & perils. 
arXiv preprint arXiv:2302.03287.



INVESTIGACIONES ANDINA No. 45, Vol. 24

14

MIRADA SISTÉMICA DE LO IMPREVISTO DESDE LA 
PERCEPCIÓN DEL FUNCIONARIO PÚBLICO PARA EL 
DISEÑO DE MODELOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
EFICIENTE
Ricardo Antonio Escobar*
María Beatriz Escobar** 

Resumen

Introducción: resultados del proyecto de investigación en el que 
lo imprevisto se construye sistémicamente desde la percepción 
de funcionarios públicos que comparten sus relatos y respuestas 
emocionales por medio de prácticas conversacionales. Método: 
investigación acción participación (IAP), fomentar el diálogo creativo 
que se construye mediante el uso de la entrevista estructurada, el grupo 
de discusión, el testimonio focalizado y la observación participante. 
Muestreo no probabilístico intencional y voluntario, para lograr 
la vinculación activa de directivos y funcionarios de entidades 
públicas para recuperar sus voces anónimas y sus trayectorias vitales. 
Resultados: este bagaje subjetivo, ontológico y formativo proporciona 
datos que se transforman en categorías de análisis y redes semánticas 
en las que se cruzan las percepciones para administrar eficientemente 
y con calidad humana la imprevisión y la adversidad. Conclusiones: 
abordar lo imprevisto desde una mirada sistémica logra un equilibrio 
entre las perspectivas de los funcionarios con los acontecimientos 
que surgen en la realidad.

Palabras clave: administración sistémica, percepción, sector público. 

* Doctor en Pensamiento Complejo (Multiversidad), magíster en Educación (Universidad 
Católica de Manizales), especialista en Gerencia (Universidad Católica Luis Amigó), 
administrador de Empresas (Universidad Católica Luis Amigó). Docente titular Escuela 
Superior de Administración Pública (ESAP), perteneciente al grupo de investigación 
Orión (ESAP) y Educación y Pedagogía: Saberes, Imaginarios e Intersubjetividades 
(Universidad de Manizales). Correo: ricardo.escobar@esap.edu.co. ORCID https://orcid.
org/0000-0003-2865-9715

** Doctora en Pensamiento Complejo (Multiversidad), magíster en Enfermería Materno-
Infantil (Universidad del Valle), especialista en Docencia Universitaria (Universidad de 
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SYSTEMIC VIEW OF THE UNFORESEEN FROM THE 
PUBLIC OFFICIAL’S PERCEPTION FOR THE DESIGN 
OF EFFICIENT ADMINISTRATIVE MANAGEMENT 
MODELS

Abstract

Introduction: Results of the research project in which the unexpec-
ted is systemically constructed from the perception of public officials 
who, through conversational practices, share their stories and emo-
tional responses. Method: Participatory action research, encourage 
creative dialogue that is built through the use of the structured inter-
view, the discussion group, the focused testimony and participant ob-
servation. Intentional and voluntary non-probabilistic sampling, to 
achieve the active linkage of directors and officials of public entities to 
recover their anonymous voices and their vital trajectories. Results: 
All this subjective, ontological and formative baggage provides data 
that is transformed into categories of analysis and semantic networks 
where perceptions intersect to manage unexpectedness and adversity 
efficiently and with human quality. Conclusions: Addressing the un-
foreseen from a systemic perspective achieves a balance between the 
perspectives of officials with the events that arise in reality.

Key words: Systemic Management; Perception; Public Sector. 
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VISÃO SISTÊMICA DO IMPREVISTO A PARTIR DA 
PERCEPÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO PARA O DESE-
NHO DE MODELOS EFICIENTES DE GESTÃO ADMI-
NISTRATIVA

Resumo

Introdução: Resultados do projeto de pesquisa em que o inesperado 
é construído sistematicamente a partir da percepção de funcionários 
públicos que, por meio de práticas conversacionais, compartilham 
suas histórias e respostas emocionais. Método: Pesquisa-ação par-
ticipativa, incentiva o diálogo criativo que é construído por meio do 
uso da entrevista estruturada, do grupo de discussão, do depoimento 
focalizado e da observação participante. Amostragem não probabilís-
tica intencional e voluntária, para conseguir o vínculo ativo de dire-
tores e funcionários de entidades públicas para recuperar suas vozes 
anônimas e suas trajetórias vitais. Resultados: Toda essa bagagem 
subjetiva, ontológica e formativa fornece dados que se transformam 
em categorias de análise e redes semânticas onde as percepções se 
cruzam para gerir imprevistos e adversidades com eficiência e qua-
lidade humana. Conclusões: Abordar o imprevisto a partir de uma 
perspectiva sistêmica alcança um equilíbrio entre as perspectivas dos 
funcionários com os eventos que surgem na realidade.

Palavras-chave: Administração Sistêmica; Percepção; Setor Público. 



ANDINA
Investigaciones

E-ISSN 2538-9580  Rev. Investigaciones Andina No. 45, Vol. 24

17

Introducción

El mundo de la administración es com-
plejo, amplio en conocimientos, saberes, 
enfoques y modelos mediante los cuales 
es posible gestionar los componentes, 
procesos y actividades que comporta la 
buena marcha de cualquier organiza-
ción humana. Desde el punto de vista 
epistemológico y de investigación, es un 
campo inacabado que muestra caminos 
diversos por recorrer y en esta incom-
pletitud lo imprevisto emerge como un 
constructo de alta relevancia y significa-
ción para el presente y futuro de las or-
ganizaciones públicas en Colombia.

Sobre el concepto de lo imprevisto, se-
gún Frías y González (2012), son los su-
cesos en la planeación estratégica, que 
emergen como algo inevitable y son una 
parte de la incertidumbre y la turbulen-
cia en la gestión que siempre está pre-
sente. Sus amenazas, riesgos, variables e 
impactos están latentes, en un devenir 
que cruza un conjunto de historias per-
sonales y colectivas que teje hilos invisi-
bles para construir la percepción de los 
servidores públicos y determinar su par-
ticipación en el desarrollo de lo público 
(Chiavenato, 2019).

Este artículo muestra los resultados de 
un macroproyecto de investigación efec-
tuado para la Escuela Superior de Admi-
nistración Pública (ESAP). en convenio 
con la Universidad del Quindío, que tie-
ne como propósito construir el concepto 
de lo imprevisto desde la percepción del 
servidor público para la creación de un 
modelo de gestión eficiente en las insti-
tuciones públicas de Caldas y Quindío. 
El corpus teórico concreta sus aprecia-

ciones y argumentos en la pertinencia 
de la mirada sistémica de dicho concep-
to, para develar sus bases teóricas, inves-
tigativas legales y conceptuales; por otro 
lado, se comparten algunos de los ha-
llazgos obtenidos en el trabajo de campo 
mediante la investigación acción parti-
cipación (IAP) y el uso de técnicas para 
obtener información que fomentan las 
prácticas conversacionales, el intercam-
bio de experiencias y actitudes de bús-
queda colectiva de la verdad para crear 
una especie de episteme solidaria en la 
transformación de los datos a partir de 
los cuales se establece la discusión.

La pertinencia del enfoque sistémico, 
como lo determina Bunge (1995), es un 
principio o postulado que vale tanto para 
las cosas concretas o materiales como 
para las ideas, átomos, personas, socieda-
des y sus componentes, así como para las 
cosas compuestas de los mismos (p. 4).

En administración pública el análisis 
sistémico es de gran utilidad para com-
prender de qué manera se desarrolla 
la gestión, a partir de la integración de 
aspectos como las emociones, el clima 
laboral, la contingencia, las actitudes, 
los valores y todo lo que está imbricado 
en la implementación eficaz y eficiente 
de modelos para prestar el servicio con 
excelencia, calidad y calidez humana 
(González, 2018).

Por lo anterior, en el apartado que co-
rresponde a los resultados y a la discu-
sión se presentan algunas redes semán-
ticas cuyo contenido da cuenta de lo 
expresado, observado y analizado con 
algunos funcionarios públicos que par-
ticiparon en el desarrollo de la investi-
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gación. Así mismo, la entrevista estruc-
turada y el testimonio focalizado en los 
grupos de discusión y observación par-
ticipante, aportaron contenidos, signifi-
cados y puntos de vista que construyen 
una percepción favorable de lo impre-
visto desde la pertinencia del enfoque 
sistémico. En estos apartados se puede 
apreciar de qué manera se encuentra 
inscrita en un marco de pensamiento y 
de acción evolutivo, sistémico y que a 
pesar de acontecimientos no previstos 
puede comportarse eficientemente así 
como asumir actitudes resilientes, con 
compromiso, responsabilidad y lideraz-
go resonante.

La evolución de la administración cien-
tífica y el manejo de la imprevisión

Los giros y evoluciones de la adminis-
tración generan nuevos conceptos, me-
todologías y prácticas para el manejo de 
la adversidad producida por los impre-
vistos. Uno de los enfoques tradicionales 
más representativos en la evolución del 
saber administrativo es el de comandos 
de incidencia, modelo estructuralmente 
lineal que jerarquiza la distribución de 
funciones para obtener respuestas inme-
diatas (4). El New Public Management 
(NPM), en contraposición al anterior, 
y según Chica-Vélez y Salazar-Ortiz 
(2021), busca recomponer las dinámicas 
de gobernanza y liderazgo en las orga-
nizaciones para ajustarlas a las nuevas 
exigencias y demandas del saber admi-
nistrativo y de su aplicación en la ges-
tión de las circunstancias amenazantes 
derivadas de la imprevisión.

El NPM) propende por un nuevo lide-
razgo, y la pertinencia de la ética y de los 

valores (6) para buscar organizaciones 
inteligentes de calidad humana (Gonzá-
lez-Franco, 2018), en las que la linealidad 
y la tendencia al reduccionismo muta a 
otros modelos y enfoques en los que la 
incertidumbre y la imprevisión generan 
alternativas de acción y de gestión distri-
buida para manejarlo. Todo esto tiene un 
enorme peso teórico en la comprensión 
de lo que aparece en el nuevo escenario 
administrativo, cuyo rasgo sobresaliente 
es la tendencia a la innovación como fac-
tor que determina la reivindicación de la 
imagen corporativa de las entidades pú-
blicas y de sus diferentes procesos, pro-
gramas, productos y servicios.

Los nuevos enfoques sistémicos en el 
análisis de las organizaciones públicas

La concepción sistémica del mundo y de 
las organizaciones es polisémica y mul-
tidimensional enmarcada en la comple-
jidad y la incertidumbre como pilares 
epistemológicos, metodológicos y prác-
ticos. La plasticidad del enfoque sistémi-
co en contraposición a la linealidad de 
los tradicionales desdibuja el paradigma 
asociado a la máquina (Szlechter et al., 
2020) para sugerir nuevas aproximacio-
nes conceptuales. Es una teoría útil para 
reinterpretar el mundo en campos como 
los políticos, los gubernamentales, los 
sociales, los económicos, los culturales y 
los tecnológicos que son de alto impacto 
en el funcionamiento de las sociedades 
del conocimiento en el amplio marco de 
la globalización, la digitalización y la re-
ducción del planeta a una aldea común 
y a un solo vecindario.

El pensamiento sistémico aporta concep-
tos como: reestructuración, reequilibrio, 
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regeneración y reelaboración (9) que son 
necesarios en el entendimiento de lo que 
implica el carácter sistémico de las orga-
nizaciones que, en sus dinámicas de desa-
rrollo, pueden verse afectadas incluso por 
las más pequeñas perturbaciones. En esta 
línea de enunciación teórica se articula 
el planteamiento de Arfuch (2018), para 
quien las instituciones pueden asumirse 
como ecosistemas, dadas sus conexiones 
e integración para combinar servicio y 
nichos como si fueran células vivientes. 
Por lo tanto, la imprevisión se redefine 
como agente catalizador de oportunida-
des de mejora que ponen en marcha pro-
cesos de flexibilización, adaptación e in-
novación que son básicos en una entidad 
responsable y éticamente comprometida 
con el ciudadano.

El abordaje sistémico para Piattini y Ruiz 
(2022), permite valorar los imprevistos, 
logrando un equilibrio en las perspectivas 
de los funcionarios que estos representan 
en la realidad. De ahí su pertinencia para 
comprender que la organización enfrenta 
lo inesperado y lo contingente como un 
cúmulo de intereses que fluyen como parte 
de las dinámicas propias y particulares de 
cada entidad. Esta es la base sobre la que se 
configuran las ópticas y miradas particu-
lares de los funcionarios, para lograr una 
aproximación holística e integrada de la 
institución pública, como si se tratara de 
los componentes constitutivos de un eco-
sistema en el que todo está perfectamente 
alineado, articulado y sincronizado.

La inteligencia emocional en las organi-
zaciones públicas

Este concepto es importante para com-
prender el manejo de las relaciones hu-

manas y, en particular, de la conflictivi-
dad, resolución de problemas y clima 
laboral. Lo imprevisto pone a prueba la 
capacidad de canalizar las emociones y la 
adversidad. Según Medina (2021), la in-
teligencia emocional se refiere al manejo 
de las emociones propias y ajenas; por su 
parte, Goleman (2014), destaca la necesi-
dad de aprender a expresarlas adecuada-
mente, argumento que es básico en una 
organización que pretende ir más allá de 
lo técnico y encontrar alternativas viables 
para gestionar la imprevisión.

Las instituciones que buscan altos y 
cualificados niveles de empatía con los 
usuarios, sus empleados y los entornos 
de competitividad son carismáticas y 
están preparadas para el manejo de las 
emociones. A este respecto, Csikszent-
mihalyi (1988) determina que el diálogo 
entre el cerebro emocional y racional in-
terconecta los factores emocionales con 
el desarrollo de procesos organizacio-
nales, en los que es necesario controlar 
la emocionalidad. Por lo tanto, según 
Illouz (2019), los marcos de percepción 
y subjetividad son procesos de interpre-
tación de sí mismo y de los otros condi-
cionados por una alta dosis de emotivi-
dad y experiencia vivida.

La conexión emocional, es un concepto 
acuñado por Lazzati (2019), y que según 
Uribe y Henao (2015) implica la vincu-
lación personal y profesional como as-
pectos fundamentales para el desarrollo 
en los modelos de gestión, de acuerdo 
con las necesidades de los usuarios y los 
entornos. Lo imprevisto plantea la nece-
sidad de marcos referenciales integrados 
que se construyen con el aporte de la in-
teligencia emocional, en calidad de ca-
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talizadora de las dinámicas en las que se 
mueven las interacciones entre los seres 
humanos que forman parte de la entidad 
y que son, finalmente, tejidas como re-
des y tramas que enlazan los hilos invi-
sibles de la subjetividad, la experiencia 
vivida y la psicosocioafectividad.

La teoría de la percepción

Esta orientación teórica expresa las re-
laciones entre modos subjetivos del 
comportamiento, aptitud, actitud y es-
tados emocionales de los funcionarios, 
los usuarios y las comunidades que se 
benefician; tiene que ver con los roles 
y perfiles que, para Méndez (2020), son 
parte de un clima organizacional que se 
configura subjetivamente. La percep-
ción como concepto tiene su origen en 
la psicología y, para Valero-Hernández 
(2012), es una foto instantánea que cap-
tura hechos; mediante los órganos de los 
sentidos, estas capturas favorecen per-
cibir la organización en su contexto, al 
servidor público como parte de su an-
damiaje, al usuario como destinatario de 
los servicios y al entorno como escena-
rio de las interacciones.

La percepción incluye la interpretación 
de hechos y símbolos que están en la base 
de conocimientos y saberes que surgen 
de la conexión entre el cerebro y la acti-
vidad sensorial, vista como una totalidad. 
Robbins (2004) afirma que se configura 
a través de distintas vías como faculta-
des visuales, auditivas, motrices, táctiles 
e incluso emocionales y construyen una 
especie de imaginario colectivo. La im-
previsión los reconfigura subjetivamente, 
atribuyéndoles un carácter personal y co-
lectivo que impacta la misión, la visión, 

los principios filosóficos y otros aspectos 
que dibujan un horizonte de pensamien-
to y de acción institucional.

Metodología

La metodología es un camino que los 
investigadores siguen con el fin de en-
contrar diferentes alternativas para apro-
ximarse a la realidad, recolectar infor-
mación pertinente y, en el caso de este 
proceso, involucrar activamente a las per-
sonas participantes. Lo más importante 
es justamente destacar de qué manera los 
directivos y funcionarios de las diferentes 
entidades públicas vinculadas al proyecto 
dieron a conocer las perspectivas acerca 
del imprevisto, a partir de sus conoci-
mientos y saberes acumulados, experien-
cias de vida, juicios y opiniones acerca del 
concepto y conforme a la mirada singular 
que cada uno tiene de su organización. 
En este apartado se presenta el modo 
concreto de recorrer metodológicamente 
los distintos espacios y lugares de la in-
dagación con el propósito de resolver la 
pregunta problema y alcanzar los objeti-
vos propuestos.

Método y etapas

El método utilizado es la investigación 
acción participación (IAP), que para 
Martínez (2008) tiene como particulari-
dad el carácter interdisciplinario y abor-
dar la realidad como un todo integrado; 
por su parte, Martí (2017) considera que 
el enfoque proporciona un corpus de 
metodología que transforma la relación 
entre la base social, las asociaciones y la 
administración local. La perspectiva se 
fundamenta según De Oliveira (2015), 
como un acto de creación y recreación, 
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responsabilidad, coraje, compromiso y 
libertad.

El método es fundamental para crear 
compromiso, pertinencia e identidad 
con la indagación y generar prácticas 
que restituyen el valor de la experiencia 
vivida, de las creencias y las opiniones 
de los participantes. Ajustar los elemen-
tos concretos al desarrollo del saber ad-
ministrativo y de las organizaciones, se 
acoge el modelo de Martí (2017), que 
plantea las siguientes etapas para re-
colectar, analizar y, sobre todo, incluir 
las voces de los actores involucrados 
durante el trayecto investigativo. Prein-
vestigación: síntomas, demanda y ela-
boración del proyecto. Posinvestigación: 
diagnóstico, programación, conclusio-
nes y propuestas. Alinear los diferentes 
momentos y procedimientos a dichas 
etapas es uno de los factores claves en la 
propuesta investigativa, dado que, como 
se supone, brindan un margen de ma-
niobra que permite introducir ajustes y 
modificaciones de acuerdo con los cam-
bios y movilidades que surgen durante 
su implementación en el marco del ma-
croproyecto de investigación.

Población y muestra

El universo de investigación es amplio e 
incluye servidores públicos de los secto-
res de la salud, la educación y la admi-
nistración de Caldas y Quindío. Tenien-
do en cuenta los siguientes criterios de 
validez, segmentación y control se se-
leccionan los siguientes municipios para 
implementar el trabajo de campo y los 
instrumentos: Manizales, Dorada, Belal-
cázar y Salamina (Caldas); Armenia, Ca-
larcá, Montenegro y Salento (Quindío).

En los dos departamentos se integraron 
8 unidades con una población de 240 ad-
ministrativos, de los cuales se seleccionó 
el 20 % que corresponde a 48 personas: 6 
por municipio, 2 por área, alcaldía, salud 
y educación, lo cual es un criterio de va-
lidez que garantiza la representatividad 
del muestreo, que es no probabilístico, 
por conveniencia y con vinculación vo-
luntaria de los sujetos según los intere-
ses y objetivos de la investigación.

En cada uno de estos municipios se 
procedió a seleccionar funcionarios 
públicos, segmentados de la siguiente 
manera:

• Alcaldías municipales: incluyen 
coordinadores de departamentos, 
técnicos y servidores públicos en-
cargados de la atención a los usua-
rios.

• Instituciones educativas: la pobla-
ción incluye algunos rectores, coor-
dinadores académicos o de discipli-
na y docentes de aula.

• Entidades de salud: directores de las 
entidades coordinadores de centros 
u hospitales. 

Técnicas e instrumentos para la recolec-
ción de los datos

La recolección y categorización de los 
datos es sistémica, basada en una com-
binación reflexiva del modelo de trian-
gulación hermenéutica propuesto por 
Cabrera (2005), en el que los datos del 
trabajo de campo se agrupan bajo cri-
terios técnicos fundamentados en una 
racionalidad interpretativa. Esto signifi-
ca que la participación de los servidores 
públicos aporta una diversidad de ideas 
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y saberes a partir de los cuales es posible 
construir teoría y devolvérsela a los par-
ticipantes para reflexionar críticamente 
y de nuevo efectuar la categorización.

La investigación utilizo cuatro técnicas 
e instrumento para recolectar la infor-
mación, con base en el criterio principal 
de favorecer las prácticas conversacio-
nales, la interacción entre los funciona-
rios y los investigadores, la colaboración 
intersubjetiva, el trabajo en equipo, la 
gestión asertiva de los conocimientos y, 
básicamente, una deliberación que res-
tituye el valor de las voces de los actores 
involucrados en el proceso. La obser-
vación participante fundamentada en 
autores como Bermúdez (2017), Peruz-
zo (2017), Jociles (2018), Piñeiro y Diz 
(2018), Burgos y Toala (2019) y Barreno 
(2019), aporta una reconstrucción de las 
prácticas y las experiencias de las per-
sonas involucradas en el proyecto para 
obtener información de primera mano 
en el marco dialógico e interactivo entre 
investigadores y participantes, con el fin 
de aprehender y capturar sus percepcio-
nes como si se tratara de una foto ins-
tantánea que produce las imágenes en el 
momento en que se hace la observación.

El testimonio focalizado es otra técnica 
utilizada para recolectar la información 
que tiene como finalidad recuperar la 
experiencia vivida por los participan-
tes durante sus trayectos existenciales, 
como parte de la entidad pública en la 
cual prestan sus servicios. Restituye en 
gran parte lo que Buitrago y Arias (2018) 
denominan entramado narrativo y bio-
gráfico que se constituyen en variables 
de significación, de las cuales depende la 
agudeza crítica y la capacidad resolutiva 

para enfrentarse a lo imprevisto como 
una categoría trasversal (Dávila-Rodrí-
guez, 2020). Epistemológicamente, este 
tipo de instrumentos, de acuerdo con 
Arfuch (2018), demuestran que la vida 
se narra para que el ser humano sitúe su 
experiencia en un antes y en un después, 
en el marco de una analítica de la tem-
poralidad, valiéndose del rol configura-
tivo del lenguaje. El diseño de una guía 
para su implementación genera posibili-
dades de adaptación a las características 
del contexto en el que estos se obtienen 
y, en particular, a las motivaciones e in-
tereses personales de las personas que 
los aportan.

Otra de las técnicas utilizadas es una 
entrevista estructurada con un diseño 
que permite integrar en las prácticas 
conversacionales a algunos de los fun-
cionarios que no se tuvieron en cuenta 
para el testimonio focalizado. La inte-
racción social es para Castellaro (2017) 
un elemento que la favorece técnica, con 
la finalidad de configurar los escenarios 
de intercambio semántico y respetando 
la naturaleza de los informantes (Loren-
zo, 2017). Se trata, por lo tanto, de com-
partir un espacio de intersubjetividades 
en el mundo social de manera temporal 
(Ribosa, 2020), de gran utilidad para 
acercar los investigadores al grupo cola-
borador y, de este modo, obtener datos 
de carácter cualitativo que robustecen 
el corpus teórico y metodológico de la 
indagación.

Los grupos de discusión es otra de las 
técnicas que contribuye significativa-
mente al fomento del diálogo, la interac-
ción y el cruce de perspectivas sobre lo 
imprevisto en las entidades públicas; re-
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presenta un esfuerzo por acercarse a un 
paradigma dialógico que se inscribe en 
una racionalidad creativa generadora de 
formas alternativas de pensamiento, que 
integra la convergencia, la divergencia y 
los antagonismos que surgen en los dis-
tintos grupos de informantes (Barbosa, 
2018). Según Canto et al. (2018), en la 
ciencia administrativa su uso permite 
conocer perfecciones y puntos de vista 
instalados en la subjetividad humana, 
con el propósito de favorecer los nichos 
formativos investigativos y comunicati-
vos, que se traducen en la configuración 
de una episteme solidaria para confron-
tar el pensamiento único y hegemónico 
en la producción del conocimiento para 
la acción social (Ghiso, 2017). Los fun-
cionarios y los directivos que formaron 
parte de la muestra voluntaria y no pro-
babilística, como participantes en estos 
grupos, contribuyen de manera efectiva 
a la producción de una masa de infor-
mación y de datos que, sumada a la su-
ministrada por las técnicas anteriores, 
legitiman la consistencia, coherencia 
y validez, no solo de los instrumentos, 
sino de la investigación en general.

Validación de instrumentos

La validez y fiabilidad de los instru-
mentos en un modelo de investigación 
cualitativa como el empleado en este 
proyecto es de gran importancia para 
valorar integralmente el impacto de es-
tos y su utilidad, en función del logro de 
los objetivos investigativos y de todo lo 
que conlleva sus resultados como apor-
te a las comunidades científicas. En este 
sentido, es importante resaltar algunos 
criterios señalados por Borjas (2020) 
como: coherencia interna, consistencia 

externa, comprehensión, capacidad pre-
dictiva, precisión conceptual y lingüísti-
ca, originalidad, capacidad unificadora, 
simplicidad, potencia heurística, aplica-
ción práctica, contrastabilidad, expre-
sión estética.

En cualquiera de las circunstancias de 
investigación, el uso de instrumentos 
pone a prueba lo realizado por López 
et al. (2019), como rigor científico que 
es realmente garante de la rigurosidad 
y exactitud de estos, de tal forma que 
la confiabilidad y fiabilidad se evaluó 
a partir de distintas estrategias en cada 
investigación o en cada proceso de se-
lección y adecuación. El empleo de la 
IAP sugiere necesariamente examinar la 
evidencia intelectual racional que susci-
ta una interpretación, elemento válido 
para analizar de qué manera las técnicas 
que recolectan la información cumplen 
con el propósito de acopiar en su sentido 
cualitativo sin desvirtuar el aporte signi-
ficativo de los sujetos que forman parte 
de la muestra.

Con base en los criterios anteriores se 
implementaron dos mecanismos para 
la validación de los instrumentos. El 
primero es un concepto de expertos de 
gran utilidad en la adecuación de los 
instrumentos en términos de redacción, 
estilo, comprensión de los contenidos, 
uso de figuras retóricas, claridad de las 
preguntas y, básicamente, en cuanto a 
la capacidad de cada uno para cumplir 
con el objetivo específico propuesto se-
gún la ruta de investigación. El segundo 
es una prueba piloto que se aplica a un 
subconjunto disiento al de la muestra 
seleccionada con el propósito de con-
trastar en la práctica las observaciones y 
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correcciones de los expertos para identi-
ficar otros elementos para corregir, que 
surgen en la interacción con personas 
que tienen las mismas características del 
grupo objetivo.

Resultados y discusión

El análisis de los resultados se realiza ba-
sándose en el ATLAS.ti, una herramienta 
técnica y tecnológica que facilita la inter-
pretación y organización del contenido 
durante la recolección de la información 
con los actores involucrados en el proce-
so. Esta aplicación es importante para el 
manejo del volumen de datos cualitativos 
recogidos en distintos formatos digita-
les, a través de la contrastación, la com-
paración, el uso y la utilización racional 
del tiempo destinado a esta etapa de la 
investigación. En este caso, se presenta 
un abordaje analítico de un corpus de 
datos que se deriva del marco categorial 
fundante de la teoría generada y que los 
informantes ayudaron a enriquecer me-
diante textos y opiniones.

La organización, reagrupación y clasi-
ficación de la información se efectuó de 
manera gráfica, reconfigurando, anali-
zando e interpretando los textos con tres 
momentos importantes: almacenamien-
to, que implica la organización de archi-
vos y documentos; la recuperación, que 
remite al uso de estos en distintas opera-
ciones del ATLAS.ti; y el procesamiento, 
que está constituido por la elaboración de 
tablas de recurrencia, de inferencia y de 
redes semánticas para mostrar los resul-
tados obtenidos. Este proceso tiene como 
punto de partida la asignación de códi-
gos que más adelante se transforman en 
categorías y estas, finalmente, son las que 

permiten un flujo creativo, claro y perti-
nente de la información ya significada.

Los resultados obtenidos se presentan en 
tres corpus categoriales, cada uno mues-
tra la discusión que surge al efectuar la 
contrastación y la triangulación duran-
te todo el proceso de indagación con las 
percepciones de los funcionarios públi-
cos que participaron en él. Lo que se pro-
pone es una nueva teoría que hace visible 
una diversidad de contenidos, significa-
dos, puntos de vista y miradas acerca del 
imprevisto, con base en una experiencia 
vital que se deriva del desarrollo profe-
sional, las competencias administrativas, 
los saberes populares y la vivencia testi-
moniada de los integrantes de cada orga-
nización y sus distintos contextos de rea-
lidad, prestación de servicio, gestión de 
las emociones y percepción de distintas 
circunstancias imprevistas.

El concepto de lo imprevisto desde la 
percepción del servidor público

Los servidores públicos participantes 
construyeron, mediante las prácticas 
conversacionales estimuladas durante el 
proceso investigativo, un concepto de lo 
imprevisto que es el resultado de un con-
junto de procesos y actos de percepción 
que asumen a la entidad donde laboran 
como un todo interdependiente, lo per-
cibido es un constructo que para ellos se 
encuentra instalado en sus miradas, pun-
tos de vista, creencias, trayectorias vitales 
y experiencias dentro de cada una de sus 
instituciones. La figura 1 es el producto 
de toda esta configuración perceptual.

Lo imprevisto se percibe en una esfera 
de contingencia que se escapa de la pla-
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nificación rigurosa, pero que, según los 
funcionarios, fortalece la capacidad ins-
talada de las entidades y, en ellos mismos, 
sus actitudes y aptitudes para afrontarlo y 
dar respuesta de manera oportuna.

Pertinencia del enfoque sistémico en la 
configuración del campo perceptivo so-
bre lo imprevisto

Los servidores públicos consideran que 
lo imprevisto afecta sistémicamente a la 
organización y a ellos como integrantes, 
porque el todo es mucho más que sus 
partes y, por esa razón, como funciona-
rios no se consideran una rueda suelta 
ni actúan de forma aislada o inconexa. 
El efecto mariposa es un conocido prin-
cipio que determina la pertinencia de 
la teoría del sistema para entender que 
nada en el mundo de la vida y de la natu-
raleza se mueve sin estar formando par-
te de algo. Por lo tanto, el bienestar psi-

cológico, las emociones, la salud física y 
todo lo que forma parte del interior de 
cada persona se ven condicionados por 
lo que acontece en el afuera, que no es 
otra cosa que los entornos en los que se 
vive, convive y trabaja. La figura 2 mues-
tra los resultados obtenidos.

Un modelo de gestión eficiente de lo im-
previsto en las entidades públicas

Los funcionarios tienen un conocimien-
to claro de lo que es y de lo que implica 
un modelo de la gestión eficiente de lo 
imprevisto, el cual se retroalimenta de 
sus saberes, experiencias y formación 
académica. Todo esto lo aportan para 
fundamentar una propuesta de acción 
y de transformación en la que es muy 
importante aprovechar lo que se tiene, 
mejorarlo y ponerlo en marcha, apos-
tándole a la mejora continua. La figura 3 
muestra los resultados del modelo. 

Figura 1
Red conceptual 1. Resultados de categoría lo imprevisto

Fuente: elaboración propia.
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Gestión de la salud

Desde la salud se puede afirmar que los 
imprevistos son mejor manejados, pues 
el personal, desde su entrenamiento, tie-
ne la concepción de que lo inesperado 
y lo repentino es parte de la vida diaria, 
ya que todas las personas están expues-
tas a accidentes y enfermedades que los 
pueden llevar a emergencias en cualquier 
momento, estos imprevistos afectan la 
productividad y la dinámica del hogar. 
Con respecto a la salud pública nacional, 
todos los eventos inesperados se deben 
notificar a la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) y a la Organización Pa-
namericana de la Salud (OPS) lo antes 
posible, generalmente, en las primeras 

24 horas después de evaluado el evento, 
para que ellos coordinen las actividades, 
tal como ocurrió con la pandemia oca-
sionada por la covid-19; si el evento es de 
carácter internacional, las medidas deben 
ser acordes a las respuestas de los eventos.

En el desarrollo del proyecto investigati-
vo se encontró que fuera de la capacita-
ción para manejo de imprevistos y urgen-
cias, los empleados públicos de la salud 
también necesitan aprender a controlar 
sus emociones y pensamientos, para lo 
cual se pueden guiar por el deporte, una 
alimentación sana y pensamientos posi-
tivos. Los actores del sistema de salud re-
fieren que tener en cuenta las necesidades 
de las personas usuarias como también de 

Figura 2 
Red conceptual. Resultados de la categoría del enfoque sistémico y del campo perceptivo 

Fuente: elaboración propia.
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todo el personal médico, de enfermería y 
administrativos es fundamental para una 
buena atención y manejo de las situacio-
nes repentinas. Así mismo, es necesario 
involucrar a todas las partes interesadas 
en el sistema; el compromiso de la direc-
ción y los jefes de departamentos es clave 
para lograr un cambio en todos los nive-
les de atención con la implementación de 
un sistema de medición, de adaptación 
del entorno físico a las necesidades de 
los usuarios, de revisión de los perfiles de 
los puestos de trabajo y del desarrollo de 
competencias que garanticen una aten-
ción inmediata y humanizada.

Conclusiones

Los hallazgos y resultados de esta inves-
tigación se plantean desde tres perspec-
tivas: una teórica que muestra de ma-
nera sistemática el nuevo conocimiento 
aportado acerca de la percepción de lo 
imprevisto en las organizaciones públi-
cas de salud, educación y administra-
ción local; otra metodológica que sinte-
tiza los productos logrados en términos 
de innovación con respecto al quehacer 
cotidiano de las empresas y los modos 
concretos para gestionar los riesgos y 
la imprevisión; y un tercer aspecto de 
carácter práctico que consolida las con-
tribuciones investigativas acerca de las 

Figura 3 
Red conceptual. Resultados de modelo de gestión 

Fuente: elaboración propia.
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propuestas para instaurar en el discurso 
la realidad o el saber hacer en los con-
textos y dinámicas institucionales.

Desde los aportes teóricos la perspectiva 
sistémica es importante para entender 
que cada entidad, como organización, es 
mucho más que la suma de sus partes, 
por lo tanto, lo imprevisto ataca, vulnera 
y pone a prueba holísticamente todo su 
entramado administrativo y psicosocio-
afectivo, estructural funcional y progra-
mático. Esta percepción incluye necesa-
riamente un abordaje de la inteligencia 
emocional y de cómo las emociones se 
ven afectadas, positiva y negativamente, 
dependiendo de cómo cada miembro 
de la organización y la institución mis-
ma enfrentan y gestionan las situaciones 
riesgosas y amenazantes.

En el aporte metodológico se aporta una 
técnica que es una especie de camino, 
sendero o vía que muestra cómo se lle-
varon a cabo los procesos y componen-
tes de esta. Desde este punto de vista, los 
logros se pueden apreciar desde dos ni-
veles, el primero referido concretamen-
te a los componentes metodológicos 
empleados durante la indagación para 
recolectar información y datos, catego-
rizarlos, analizarlos, triangularlos e in-
terpretarlos. En segundo lugar, aparecen 
algunas técnicas que se emplearon como 
parte de la sensibilización.

El aporte práctico de esta investigación 
es el producto principal, mediante el 
cual se resuelve la pregunta de investi-
gación y se logra el objetivo general. En 
este caso, se trata de un modelo de ges-
tión eficiente de lo imprevisto que apro-
vecha su propia percepción favorable y 

que plantea acciones que pueden ser uti-
lizadas de manera práctica en cualquier 
entidad pública que decida hacerlo y 
tenga interés en administrar la impre-
visión acertada y asertivamente. Su base 
conceptual y metodológica es conside-
rar que los riesgos, las incertidumbres, 
las complejidades, las anomalías y los 
eventos, que aparecen intempestiva-
mente, pueden formar parte de procesos 
de anticipación y de prevención que no 
necesariamente se implementan en el 
momento en que estos acontecen.
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SISTEMAS DINÁMICOS EN PSICOLOGÍA: UNA 
APROXIMACIÓN CONCEPTUAL AL ESTUDIO DE LA 
COMUNICACIÓN EMOCIONAL

José Areth Estévez Ceballos*

Resumen

El proceso de comunicación entre la madre y el bebé se caracteriza 
por un intercambio recíproco de emociones, sensaciones y afectos 
que se reflejan en diferentes repertorios de interacción, en los que 
emergen respuestas que se expresan en una gran variedad de formas, 
a saber: el cruce de miradas, las caricias, las sonrisas y otros movi-
mientos corporales. La emergencia de estas respuestas emocionales 
se ha estudiado con escalas de medición temporal en tiempo real y en 
tiempo de desarrollo. La evidencia empírica muestra cómo, durante 
este proceso, aparecen emociones en la comunicación madre-bebé 
que seguirán patrones de estabilidad y transformación. El presente 
artículo presenta una revisión de literatura sobre sistemas dinámicos 
en psicología y su relación con la comunicación emocional en la dia-
da durante los primeros meses de vida del infante. 

Palabras clave: patrones emocionales, comunicación emocional, emergencia, 
tiempo, sistemas dinámicos.
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DYNAMIC SYSTEMS IN PSYCHOLOGY: A CONCEPTUAL 
APPROACH TO THE STUDY OF EMOTIONAL 
COMMUNICATION

Abstract

The communication process between mother and baby is characteri-
zed by a reciprocal exchange of emotions, sensations, and affections 
that are evidenced in different repertoires of interaction in which res-
ponses emerge that are expressed in a wide variety of ways, namely: 
the crossing of glances, caresses, smiles and other body movements. 
The emergence of these emotional responses has been studied using 
temporal measurement scales in real time and in developmental 
time. Empirical evidence shows how during this process emotions 
appear in mother–baby communication that will follow patterns of 
stability and transformation. This paper presents a literature review 
on dynamic systems in psychology and its relationship with emotio-
nal communication in the early childhood during the first months of 
life of the infant.

Keywords: Emotional patterns, emotional communication, emergency, time, 
ynamic systems.
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SISTEMAS DINÂMICOS EM PSICOLOGIA: UMA 
ABORDAGEM CONCEITUAL AO ESTUDO DA 
COMUNICAÇÃO EMOCIONAL

Resumo

O processo de comunicação entre mãe e bebê caracteriza-se por uma 
troca recíproca de emoções, sensações e afetos que se evidenciam em 
diferentes repertórios de interação nos quais emergem respostas que 
se expressam em uma grande variedade de formas, a saber: o cru-
zamento de olhares, as carícias, sorrisos e demais movimentos cor-
porais. A emergência dessas respostas emocionais foi estudada por 
escalas de medição temporal em tempo real e em tempo de desenvol-
vimento. Evidências empíricas mostram como, durante esse proces-
so, as emoções aparecem na comunicação mãe – bebê que seguirão 
padrões de estabilidade e transformação. O presente artigo apresenta 
uma revisão de literatura sobre sistemas dinâmicos em Psicologia e 
sua relação com a comunicação emocional na diada durante os pri-
meiros meses de vida do infante.

Palavras-chave: Padrões emocionais, comunicação emocional, emergência, 
tempo, sistemas dinâmicos.
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Introducción

Existen varias aproximaciones al estudio 
del desarrollo de las emociones, una de 
ellas es la conductual, que propone que 
las emociones se desarrollan gracias 
a procesos de aprendizaje. Para el mo-
delo conductual, las emociones operan 
como un sistema de regulación interno 
que tiene lugar después o antes de un 
comportamiento, permitiéndole al su-
jeto ajustar sus acciones en función de 
la evaluación de sus consecuencias y, 
posiblemente, aprender lecciones que 
pueden ser útiles en situaciones simila-
res a la vivenciada (Agnew et al., 2009). 
Por otro lado, la posición nativista o 
biologicista asume que las emociones se 
presentan en códigos genéticos que se 
activan o desactivan en diferentes mo-
mentos del desarrollo ontogenético. En 
este sentido, la experiencia puede modi-
ficar los estados emocionales de las per-
sonas, pero no puede introducir nuevos 
patrones emocionales, ya que las carac-
terísticas biológicas no lo permiten (Fo-
gel y Thelen, 1987; Ekman, 1995). Por 
su parte, la teoría dinámica construye 
sus cimientos sobre la base de la teoría 
de los sistemas, por lo tanto, asume que 
los fenómenos psicológicos pueden ser 
entendidos como sistemas abiertos que 
intercambian información de mane-
ra recíproca con otros organismos. Tal 
aproximación es crucial para compren-
der la emergencia de “nuevos” patrones 
de funcionamiento psicológico.

Hablar de sistemas dinámicos (SD) im-
plica un cambio en el entendimiento 
sobre las estructuras y el funcionamien-
to de los sistemas. Uno de los ejemplos 
más conocidos proviene del cambio 

de paradigma que representó la teoría 
de la relatividad frente a la explicación 
newtoniana (mecánica) del universo. 
En esta nueva concepción, el universo 
no podía ser entendido únicamente a 
partir de fuerzas y tensiones, sino que 
el movimiento y las interacciones entre 
los cuerpos dependían, además, de fac-
tores espaciales, cuánticos y temporales 
(Hartle, 2003). Esta mirada sobre los fe-
nómenos cinemáticos y cuánticos se si-
túa como uno de los antecedentes que les 
permitieron a la física y a otras ciencias 
naturales y sociales, cuestionarse sobre 
la continuidad, linealidad, multicausali-
dad y emergencia de los fenómenos so-
ciales, psicológicos y naturales (Camras, 
1991; Camras y Witherington, 2006)

La teoría de los sistemas dinámicos 
(TSD) tiene sus orígenes en las ciencias 
naturales y las matemáticas, particular-
mente, ha sido en la física y en la quími-
ca en las que han encontrado las posibi-
lidades de explicar algunos fenómenos 
que, por sus características constitutivas, 
son imposibles de describir bajo la linea-
lidad mecánica heredada de la física de 
Newton. Por ello, la TSD provee una 
aproximación integral que contempla el 
constante cambio de los componentes 
de un sistema, respondiendo como uni-
dad de acción funcional constituida por 
diferentes componentes que se interre-
lacionan y cambian en espacio y tiempo 
(Pinazo-Catalayud, 2006). Un sistema 
dinámico está compuesto por elementos 
que se encuentran en continua variación 
e interacción (Van Geert, 2000). Por lo 
cual, muestra las relaciones e intercam-
bios que se establecen en los niveles 
bajos de organización de un sistema, y 
cómo, a partir de estos, se generan nue-
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vos estados en los niveles superiores de 
organización (Heylighen, 2008).

En general, un sistema dinámico se ca-
racteriza por tener autoorganización, 
cuya acción se centra en organizar las 
diferentes estructuras internas del sis-
tema manteniéndolo en equilibrio. Para 
que esto sea posible, la autoorganización 
debe mediar entre los elementos exter-
nos (con los que interactúa el sistema) y 
la dinámica interna del sistema (Carver 
et al., 2000).

La emergencia es otro fenómeno carac-
terístico de un sistema dinámico, y apa-
rece por la continua interacción entre los 
elementos del sistema. Lo que emerge, 
entonces, es el resultado de procesos de 
autoorganización y de reciprocidad en-
tre los componentes del sistema, y puede 
definirse como algo que surge; este algo, 
es diferente de la configuración inicial 
del sistema e implica siempre la apari-
ción de un fenómeno novedoso (Castro 
y Flórez, 2007). Como consecuencia de 
esto, los elementos que se encuentran en 
continuo cambio e interacción pierden 
autonomía, y empiezan a depender de la 
dinámica global del sistema, por tanto, 
el conjunto de cohesiones entre los ele-
mentos es más que la suma de las partes 
e interacciones entre estos (Heylighen, 
2008).

Otro de los componentes más importan-
tes en un sistema dinámico es la presencia 
de atractores, que se encargan de concen-
trar las trayectorias provenientes de dife-
rentes momentos en el tiempo (Guerrero, 
2013). Además, el atractor, según Velasco 
(citado en Londoño y Castro, 2012), tiene 
efectos sobre el sistema:

El atractor orienta la estabilidad del 
sistema ante las perturbaciones y reo-
rienta las fuerzas de cambio perturba-
doras, aquellas que se alejan del signi-
ficado dominante, evitando un estado 
de desorden, forzando la formación de 
trayectorias que orienten la dinámica 
de interpretación y permitan clarifi-
car los significados surgidos con cada 
nueva información que entra a formar 
parte del sistema, de manera que cada 
una de las trayectorias que se generan, 
conforman un camino de aprendiza-
je bajo la visión del atractor como un 
mecanismo generador de estados or-
denados de alta estabilidad, rodeados 
de inestabilidad. (p. 145)

Estos atractores, en síntesis, estarían 
representando lugares en el espacio en 
donde el sistema se estabiliza y, a su vez, 
el atractor en sí mismo se presenta como 
una región del espacio tiempo, en la cual 
todas las trayectorias cercanas tienden a 
equilibrarse (Castro, 2012).

Figura 1
Atractor extraño de Lorenz

Fuente: tomado de Castro y Flórez (2007).

Por otro lado, un sistema dinámico tien-
de a bifurcarse. Estas bifurcaciones son 
fenómenos estudiados desde la teoría 
de las catástrofes y permiten analizar 
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los cambios en las trayectorias de los 
componentes que constituyen el sistema 
(Londoño y Castro, 2012). Las bifur-
caciones pueden conducir al sistema a 
nuevos estados emergentes y su repre-
sentación gráfica permite observar la 
tendencia a la complejidad presente en 
un sistema dinámico (figura 2).

Figura 2
Diagrama de Feigenbaum

Fuente: tomada de www.ztfnews.wordpress.com.

Por tanto, es a partir del paradigma de 
los sistemas dinámicos que se abre la 
posibilidad a la complejidad del enten-
dimiento de los tiempos de desarrollo. 
Este enfoque no demerita los avances de 
las teorías precedentes, sino que puede 
actualizarlas para vincularlas con nive-
les de descripción procedentes de las 
ciencias naturales y las matemáticas, 
cuestión que con los adelantos en las 
tecnologías de visualización anatómi-
ca y registro fisiológico contribuye con 
la interdisciplinariedad en la psicología 
evolutiva. A continuación, se presenta 
un marco de antecedentes asociado a las 
dos variables que guían este estudio, a 
saber: los sistemas dinámicos en psico-
logía y la comunicación emocional en la 
diada madre-bebé. 

Los sistemas dinámicos en la psico-
logía

La incursión de los sistemas dinámi-
cos en la psicología se dio en los años 
ochenta y noventa del siglo XX, debido 
al interés de las ciencias cognitivas y la 
psicología del desarrollo por compren-
der la multiplicidad de fuerzas que in-
tegran el cambio y la complejidad de los 
sistemas cognitivos en el desarrollo in-
fantil. Esta incursión de las teorías de la 
complejidad, entre ellas, la de los siste-
mas dinámicos en el contexto de la psi-
cología tiene sus antecedentes más rele-
vantes en la Teoría General de Sistemas 
(Bertalanffy, 1993), la Teoría Ecológica 
del Desarrollo (Bronfenbrenner, 1979), 
el Modelo Transaccional del Desarrollo 
(Sameroff, 1983) y, más recientemente, 
la perspectiva epigenética de Gottlieb 
(Ortega, 2007).

Desde la perspectiva de los sistemas di-
námicos, los psicólogos cognitivos y del 
desarrollo encontraron la oportunidad 
para vincular a sus trabajos conceptos 
como emergencia, autoorganización y 
sinergia para dar cuenta del cambio en 
el desarrollo a partir de la mirada sisté-
mica y sintética de la complejidad fun-
cional y estructural de la que surgen 
nuevos estados en los sistemas. Como 
consecuencia de esto, a mediados de 
los ochenta, Esther Thelen, Scott Kel-
so y Alan Fogel realizaron una primera 
publicación en la que se aplicó la Teoría 
de los Sistemas Dinámicos al desarrollo 
motor infantil (Thelen et al., 1987). Los 
trabajos de Esther Thelen y su grupo de-
mostraron la complejidad y las múltiples 
interacciones de la conducta de caminar, 
encontrando, que la coordinación entre 
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los componentes musculares es regulada 
por el sistema como un todo que usaba 
energía para mantener la complejidad.

Para Castro (2012), estos adelantos ten-
drían dos efectos importantes en la psi-
cología del desarrollo:

[…] por un lado, mostraban al 
movimien to como un sistema dinámi-
co, lo cual permitía interpretar su de-
sarrollo bajo esta misma carac terística, 
y por otro, utilizaban el parámetro de 
orden como un concepto válido para 
entender la variabilidad y la estabili-
dad de un sistema en constante cam-
bio, lo que había sido un pro blema 
para los teóricos del desarrollo hasta 
ese momento. (p. 113)

Uno de los fenómenos que en definiti-
va sustenta la incursión de los sistemas 
dinámicos a la psicología es el tiempo, 
puesto que es en el transcurrir de este, 
momento a momento, que emergen los 
cambios en el sistema (Granic, 2005). En 
este sentido, la psicología, las neurocien-
cias y las ciencias cognitivas han encon-
trado en los sistemas dinámicos la teoría 
que les permite dar cuenta de los cam-
bios a escalas mínimas de temporalidad. 
Los análisis sobre el tiempo les permiten 
a los investigadores observar el cambio, 
en tiempo real, de las interacciones fi-
siológicas que ocurren en las estructuras 
que involucran el sistema.

De esta forma, en la psicología evoluti-
va, es posible diferenciar entre escalas de 
tiempo real y escalas de tiempo de de-
sarrollo. Thelen (1994) menciona que el 
tiempo real es el aquí y el ahora, con los 
segundos y las fracciones de segundo en 
el momento. Para ella, es en esta escala 

de tiempo cuando emergen nuevos esta-
dos en el sistema. Por otro lado, Thelen 
habla de tiempos de desarrollo (o tiem-
po ontogénico), en los cuales los estados 
emergentes permanecen estables o se 
desestabilizan, sin embargo, la dinámica 
y acoplamiento entre las interacciones 
del sistema son constantes.

Teniendo esto en cuenta, la psicología 
comienza a conceptualizar el desarrollo 
en términos de micro, meso y macro-
desarrollo. Para Valsiner (2006), estos 
niveles están definidos por unidades 
funcionales de tiempo. Por ejemplo, la 
microgénesis tiene lugar en escala tem-
poral de los milisegundos, es decir, el 
cambio que se presenta en los sistemas 
cognitivos en este nivel temporal. Por 
otro lado, el mesodesarrollo está vincu-
lado a la ontogenia, que se restringe al 
tiempo de vida del organismo. De esta 
manera, lo que Valsiner propone es una 
forma de entender el desarrollo a partir 
del cambio, que, en diferentes escalas 
temporales, puede ser entendido desde 
la interacción entre los diferentes nive-
les. Esto, en contraste con estudios clá-
sicos sobre el desarrollo, permite el es-
tudio de las trayectorias que toman las 
interacciones estructurales, tanto a nivel 
biológico como cognitivo.

El tiempo es, entonces, un fenómeno 
crucial en el momento de entender los 
cambios que ocurren a nivel de las es-
tructuras que componen los sistemas, 
y es en este espacio temporal en el que 
los sistemas se autoorganizan, es decir, 
aparecen fenómenos espontáneos que, 
a partir de influencias mutuas entre 
unidades estructurales, se presentan fe-
nómenos con cierta estabilidad, produ-
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ciendo atractores que dan cuenta de un 
cambio en la maduración del sistema 
(Van Geert, 2003). Esto es precisamente 
lo que pasa en el proceso de comunica-
ción emocional entre la diada madre-be-
bé, en el que ambos cuerpos hacen parte 
del sistema comunicativo que permitirá 
el desarrollo de habilidades fundamen-
tales en los niños para el desarrollo de 
la percepción social, la empatía, la teo-
ría de la mente (o mentalización) y la 
cooperación.

Durante el primer mes de vida, los cam-
bios en el desarrollo emocional aparecen 
como resultado de una serie de interac-
ciones (fundamentalmente entre madre 
e hijo) que involucran intercambios de 
información, a este mutuo intercambio 
se le ha llamado reciprocidad (DeHart 
et al., 2000). Esta reciprocidad va emer-
giendo gradualmente, a los cuatro meses 
los bebés ya hacen uso de un conjunto 
de expresiones faciales con las que pue-
den interactuar con sus cuidadores, fa-
cilitando la comprensión de sus estados 
internos; además, para esta edad, los 
bebés tienen control de los movimien-
tos de su cabeza y ojos, lo que favore-
ce varios procesos cognitivos como el 
seguimiento visual, que da cuenta del 
desarrollo de la capacidad atencional, 
de la percepción de rostros y de la lec-
tura de intenciones. Estos procesos, que 
aparecen como secuenciales, no lo son, 
debido a que los momentos en el cambio 
microgenético muestran periodos de 
discontinuidad temporal y su compor-
tamiento sigue más bien una función de 
catástrofe cúspide, en el que los pliegues 
en el tiempo demuestran el dinamismo 
dialógico entre las estructuras emergen-
tes y las predecesoras. 

Figura 3
Catástrofe cúspide

Fuente: tomado de www.tex.stackexchange.com.
La catástrofe cúspide aparece como mo-
delo descriptivo de la no linealidad del 
desarrollo, puesto que, en el curso de 
la evolución ontogénica, aparecen mo-
mentos de reorganización que preparan 
al sistema para la incorporación y emer-
gencia de nuevos estados. Tal es el caso 
de la comunicación emocional en la dia-
da madre-bebé, en la que emergen esta-
dos emocionales derivados de patrones 
de interacción complejos que ocurren 
en cortos periodos de tiempo.

Comunicación emocional

A la luz de la teoría de los sistemas diná-
micos, las emociones y la comunicación 
son contextualizadas como parte inte-
gral de un sistema, tanto la madre como 
el infante se encuentran en un continuo 
intercambio de información (Garvey y 
Fogel, 2008). Dicha información es ex-
presada por un gran repertorio de ges-
tos, miradas, vocalizaciones, sonrisas y 
movimientos que ocurren en el contacto 
comunicativo. Por lo tanto, es en este 
proceso en el que tiene lugar la emer-
gencia de nuevos patrones emocionales 
(Garvey y Fogel, 2008).
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Como se ha mencionado, el proceso de 
comunicación emocional entre la madre 
y el bebé se caracteriza por un intercam-
bio recíproco de emociones, sensacio-
nes, afectos, caricias, sonrisas y miradas. 
En este intercambio, la diada fortalece 
su relación afectiva y comunicativa. 
Mediante este proceso comunicativo, 
el bebé puede informar a la madre su 
alegría, necesidades, malestares y gus-
tos (Garvey y Fogel, 2008; Hsu y Fogel, 
2001; Kaye y Fogel, 1980, 2005). 
El proceso de comunicación emocional 
tiene características distintivas. Hsu y 
Fogel (2001) demostraron la existencia 
de cinco clases de comunicación emo-
cional en la interacción de la diada:

• Simétrica. Se caracterizada por una 
coordinación mutua entre madre e 
hijo durante el proceso de comu-
nicación en los que transcurre una 
coocurrencia de nuevos patrones de 
interacción.

• Asimétrica. Si bien madre e hijo 
están interesados en algún tipo de 
actividad, es uno de los dos quien 
tiene participación intencional en el 
proceso. La madre juega con el bebé 
acariciándole la barriguita, sonrién-
dole y besándolo, pero el bebé solo 
la mira, sin mostrar comportamien-
tos que indican acciones activas en 
el juego.

• Unilateral. Ocurre cuando alguno 
de los dos participantes trata de ha-
cer que el otro participe dentro del 
proceso de comunicación, pero el 
otro está participando en otra acti-
vidad. En consecuencia, no hay una 
coordinación entre madre e hijo. 

• Disruptiva. Tiene lugar cuando una 
de las partes intenta involucrarse en 
la actividad de la otra, pero no reci-
be respuesta.

• Libre o sin compromiso. Se carac-
teriza por la ausencia de intención 
comunicativa entre madre e hijo, en 
la que ninguno se interesa en llevar 
a cabo actividades de comunicación 
emocional. 

Otro de los factores clave dentro del 
proceso de comunicación emocional 
son los repertorios de interacción entre 
madre e hijo, los más estudiados hasta el 
momento son: 
• La dirección de la mirada. Es un as-

pecto clave en el proceso de comu-
nicación emocional. Hacia los dos 
meses de vida el bebé empieza a di-
rigir su mirada hacia aquello que es 
relevante, en este caso, la expresión 
facial de la madre, dejando ver el 
inicio de la relación entre atención 
y emoción, muy importante para el 
desarrollo de las relaciones sociales 
del niño (Garvey y Fogel, 2008).

• Las vocalizaciones. Se han realiza-
do estudios en los que se relaciona 
la expresión facial de la madre y la 
aparición de las vocalizaciones en el 
bebé (Bloom et al., 1987). Al igual 
que la mirada, se consideran un me-
dio primario para comunicarse con 
otros, ya que este tipo de expresión 
es un elemento precursor del len-
guaje (Hsu y Fogel, 2001). 

• La expresión facial. Es una forma de 
comunicación emocional que apa-
rece en el niño antes que el lenguaje 
(Batty y Taylor, 2003). A los seis me-
ses de vida, el bebé expresa sus emo-
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ciones en forma de vocalizaciones, 
sonrisas y otro tipo de repertorios 
(Yale et al., 2003). Este tipo de co-
municación dirige la diada hacia un 
conocimiento mutuo, muy impor-
tante para la interpretación de los 
estados emocionales del bebé. Por 
otro lado, las expresiones faciales de 
la madre durante el proceso de co-
municación emocional son un fac-
tor importante para el desarrollo de 
las respuestas emocionales del bebé 
(Hsu y Fogel, 2001). 

Estos estudios, como los de Hsu y Fo-
gel (2001), muestran la necesidad de un 
marco conceptual que permita analizar 
detalladamente lo que ocurre momento a 
momento en el proceso de comunicación 
emocional, en efecto, la teoría de los siste-
mas dinámicos proporciona una mirada 
profunda y detallada de lo que pasa en el 
proceso de comunicación emocional y 
permite ver detalladamente los elemen-
tos que intervienen en la relación.

Otro de los repertorios comunicativos 
más estudiados es el contacto rostro a 
rostro en la comunicación emocional 
entre madre e hijo. La capacidad para 
identificar expresiones faciales es esen-
cial para el desarrollo socioemocional 
de los infantes, por medio de esta ha-
bilidad, los seres humanos ajustan y 
regulan el comportamiento en función 
del ambiente (Jack y Schyns, 2015). Las 
destrezas para percibir los cambios en la 
información emocional que ofrecen los 
rostros se desarrollan antes del primer 
año de edad, evidencia de ello aparece 
en trabajos sobre percepción emocional 
en los que lee que, hacia los 14 meses, 
los niños muestran expresiones facia-
les asociadas al disgusto ante estímulos 

dispuestos para generar estas expresio-
nes (Lee et al., 2020; Ruba et al., 2020a, 
2020b, 2019).

La mirada adquiere un papel fundamen-
tal en el proceso de regulación de los es-
tados psicológicos del bebé (Garvey y 
Fogel, 2008). Por ejemplo, la desviación 
de la mirada del bebé sugiere la necesi-
dad de terminar con alguna situación 
o recuperarse del gasto emocional que 
conlleva la interacción (Kaye y Fogel, 
1980; Lavelli y Fogel, 2005). La notoria 
relación entre la dirección de la mirada 
del niño y las emociones expresadas en 
gestos vocales y faciales durante la co-
municación con su madre, indica una 
coocurrencia entre la mirada y la expre-
sión facial de la madre, con los gestos 
faciales, mirada y expresiones vocales 
del bebé en presencia de una emoción 
determinada (Fogel, 1993; Hsu y Fogel, 
2001).

En el transcurso de los dos primeros 
meses emerge la relación entre atención 
y emoción en la comunicación rostro 
a rostro en la diada, fenómeno que se 
expresa por la fijación de la mirada del 
infante en el rostro de la madre (Lave-
lli y Fogel, 2005). Durante el proceso de 
comunicación emocional entre madre 
e hijo, emergen patrones emocionales 
gracias a los cambios en la expresión fa-
cial que ocurren momento a momento 
(Garvey y Fogel, 2008). En este sentido, 
la comunicación emocional en la diada 
se compone de una gran variedad de ele-
mentos cognitivos, conductuales y emo-
cionales. Por tanto, cada expresión, cada 
gesto, cada caricia y cada mirada que se 
da en el proceso de comunicación, con-
tribuye a la creación de nuevos reperto-
rios emocionales (Garvey y Fogel, 2008). 
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Un claro ejemplo de emergencia lo 
muestra un estudio realizado por Hsu y 
Fogel (2001), en el que se demostró que, 
mediante el juego, en la diada emergen 
patrones estables de expresión emocio-
nal. Para este estudio se utilizaron cá-
maras de video que registraban cambios 
en las expresiones faciales momento a 
momento durante el juego, tales expre-
siones (vocalizaciones silábicas y vocá-
licas) aumentaron su frecuencia durante 
la observación. Al cabo de las 24 sema-
nas, estos repertorios expresivos, que en 
primera instancia aparecían esporádica-
mente durante el juego, con el transcu-
rrir de las sesiones fueron más estables y 
aparecían con mayor facilidad (Bloom et 
al., 1987; Hsu y Fogel, 2001).

Si bien hay diferentes características que 
componen el proceso de comunicación 
emocional, no siempre hay una simetría, 
más bien, se caracteriza por tener fluc-
tuaciones (Van Geert, 2000). Unas veces 
existe mucha fluidez en la comunicación 
y otras veces no, pero esto no es sinóni-
mo de ausencia de emergencia, más bien, 
estos cambios en la comunicación hacen 
parte del proceso por el cual emergen pa-
trones estables de comunicación emocio-
nal (Hsu y Fogel, 2001, 2003).

Las observaciones de Weinberg y Tro-
nick (1994) muestran la concordancia 
entre la expresión facial y otras con-
ductas comunicativas en el infante, en-
contrando una relación directa entre la 
expresión facial y la dirección de la mi-
rada. Hacia los dos primeros meses de 
vida, el niño sonríe ante estimulaciones 
auditivas, táctiles y visuales, este com-
portamiento aumenta su frecuencia con 
el tiempo, encontrándose estrechamente 

relacionado con estados de alerta y exci-
tación (Lavelli y Fogel, 2005). 

En estos dos estudios se observan patro-
nes emocionales que lograron su estabi-
lidad con el paso del tiempo. Es a esto a 
lo que le apunta la visión dinámica de la 
comunicación emocional entre madre e 
hijo: a encontrar patrones globales que 
se generen gracias a la interacción de los 
elementos que interactúan momento a 
momento dentro del sistema (Fogel y 
Garvey, 2007). Estos patrones emergen-
tes interactúan para formar una dinámi-
ca estable, lo que sugiere la coocurrencia 
de emociones entre madre e hijo du-
rante el contacto comunicativo (Fogel y 
Garvey, 2007).

Con relación a los estudios sobre escalas 
temporales, la literatura científica mues-
tra investigaciones en escalas de tiempo 
real y tiempo de desarrollo (Fogel y Gar-
vey, 2007; Hsu y Fogel, 2003; Messinger 
et al., 2003). El análisis en tiempo real 
permite monitorear el cambio segundo a 
segundo de las expresiones o repertorios 
de comunicación que ocurren durante la 
comunicación emocional, el estudio en 
tiempo real se denomina método micro-
genético. Por el contrario, el método ma-
crogenético muestra el análisis en tiempo 
de desarrollo, en el que se pueden ob-
servar patrones estables de interacción, 
con una larga prevalencia en el tiempo 
(Lewis y Granic, 2002).

Lavelli y Fogel (2005) encontraron aso-
ciaciones significativas entre los estados 
de alegría y otras expresiones emocio-
nales del infante con la respectiva ex-
presión de la madre durante el proceso 
de comunicación. En estudios relacio-
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nados, Elias y Broerse (1995), Jaffe et al. 
(2001) y Yale et al. (2003) demostraron, 
bajo series de tiempo, la relación entre 
la dirección de la mirada del infante y 
las vocalizaciones emitidas por la ma-
dre, lo que en principio es un indicador 
de la relación entre atención y emoción 
expuesta antes. Por otro lado, describe 
que, tanto en la madre como en el in-
fante, emergen patrones de interacción 
emocional que permiten un continuo 
flujo de comunicación (figura 4).

Como muestra la figura 4, el contacto 
rostro a rostro en la comunicación diádi-
ca es de suma importancia para el desa-
rrollo de emociones en el infante, de este 
proceso aparecen repertorios expresivos 
que concuerdan en escalas de tiempo, 
estos repertorios son significativos para 
la incursión del infante a la dinámica so-
cial (Fogel y Garvey, 2007).

En este sentido, los estados emocionales 
y la experiencia de la emoción surgen 

mediante una regulación mutua entre 
los componentes del sistema (Mascolo 
et al., 2003). La combinación entre estos 
produce diferentes estados emociona-
les (Fogel, 1993), por tanto, el sistema 
tiende a establecer un numero finito de 
patrones estables (Mascolo et al., 2003), 
lo que indudablemente genera un algo, 
que es resultado de una larga historia de 
interacciones.

Esta visión ofrece una mayor profun-
didad a la hora de estudiar fenómenos 
como las emociones y sus patrones de 
comunicación, ya que las teorías clá-
sicas, como la del aprendizaje, no se 
preocupan por estudiar las estructuras 
fluctuantes en la complejidad interna 
del fenómeno de la comunicación emo-
cional (Hsu y Fogel, 2001).

Discusión
Abordar la emergencia de respuestas 
emocionales desde la comunicación 
entre la madre y el hijo permite abar-

Figura 4 
Relación temporal entre el gesto emitido por la madre versus el repertorio de sonrisas y miradas del bebé

Fuente: tomada de Yale et al. (2003).
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car la inmensa cantidad de fenómenos 
que se encuentran en continuo cambio, 
en lugar de ser visto como un proce-
so programado genéticamente, o bajo 
cualquier otra variable estática (Howe y 
Lewis, 2005).

La comunicación diádica es un proceso 
caracterizado por la interacción de gran 
cantidad de subsistemas que interactúan 
de forma compleja. La sonrisa, la direc-
ción de la mirada y los gestos son solo al-
gunos de los componentes de dicho pro-
ceso, que al estar en continuo movimiento 
genera patrones emocionales emergentes 
muy importantes en las continuas mani-
festaciones emocionales que el niño lleva 
a cabo, así como la fluidez del proceso de 
comunicación emocional, los trabajos 
iniciales de Fogel y Thelen (1987; Thelen 
y Fogel, 1989) sobre la expresión tempra-
na dejaron en evidencia la complejidad 
en la interacción comunicativa.

Si bien es cierto que la teoría de los sis-
temas dinámicos aparece vinculada a la 
psicología desde finales del siglo XX, no 
deja de ser una alternativa a las aproxi-
maciones clásicas (que aún mantienen 
un lugar privilegiado en la investigación 
sobre el desarrollo), en las que la evolu-
ción ontogénica tiene lugar en escalas 
temporales extensas, además, establece 
puentes con otras disciplinas de las cien-
cias duras para robustecer las descrip-
ciones de los fenómenos que aparecen 
en el desarrollo emocional. Analizar los 
cambios a escala de milisegundos per-
mite conocer la forma en que los siste-
mas afectivos se autoorganizan y auto-
rregulan a nivel de actividad neuronal.

Ahora, no es que los sistemas dinámi-
cos invaliden las teorías clásicas del de-

sarrollo emocional, como lo exponen 
Castro-Martínez et al. (2012), esta apro-
ximación complejiza los abordajes y los 
niveles de descripción en los análisis 
evolutivos. Otros campos de la psicología 
también han incursionado en esta teoría, 
por ejemplo, los trabajos de Moliner y 
Guterman (2004) sobre la complejidad 
de las representaciones sociales o los es-
tudios de Baratgin y Politzer (2006) sobre 
la aplicación de redes bayesianas en dife-
rentes campos de la psicología.

La teoría de los sistemas dinámicos es 
un marco de referencia útil cuando se 
trata de explicar fenómenos comple-
jos como la comunicación emocional. 
Fundamentados en esta teoría, se han 
llevado a cabo gran cantidad de inves-
tigaciones, que arrojan una luz sobre la 
emergencia y autoorganización de las 
emociones y repertorios de expresión 
emocional durante el proceso de comu-
nicación emocional que lleva a cabo la 
diada madre-hijo.
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Resumen

Introducción: el Palliative Care Quiz for Nursing (PQCN) es un 
cuestionario usado a escala internacional para evaluar el nivel de 
conocimientos básicos en cuidado paliativo en enfermería. Existen 
validaciones del PCQN en Francia, Irán, Corea y España, se requiere 
validación en Colombia. El objetivo de este estudio fue adaptar y va-
lidar el PCQN al contexto colombiano en estudiantes de enfermería. 
Materiales y métodos: estudio de validación psicométrica conducido 
en el segundo semestre del 2022. El proceso de validez de contenido 
se desarrolló con 13 expertos que evaluaron la claridad, compren-
sión, precisión, relevancia y coherencia; se calculó el acuerdo entre 
los jueces con el índice Lawshe modificado. El proceso de validez fa-
cial se desarrolló con 17 estudiantes de enfermería, a quienes se les 
indagó sobre la comprensión, recuperación, juicio y adecuación del 
cuestionario por medio de una entrevista cognitiva. 
Resultados: los 20 ítems del PCQN tuvieron un IVC igual o supe-
rior a 0,61, 13 ítems tuvieron ajustes semánticos, 4 tuvieron ajustes de 
contenido y 3 ítems no se ajustaron. En la entrevista cognitiva con los 
estudiantes de enfermería se determinó que los 20 ítems del cuestio-
nario tienen adecuada comprensión, recuperación, juicio y adecua-
ción, lo que demuestra que es válido en cuanto al contenido, fraseo e 
importancia de la pregunta, además de la adecuación de las opciones 
de respuesta. 
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Conclusión: el PCQN es un cuestionario adaptado y válido para 
ser usado en el contexto colombiano con estudiantes de enferme-
ría. Esta herramienta es útil para ser usada en el contexto clínico e 
investigativo. 

Palabras clave: cuidados paliativos, enfermería, instrumentos de medición, 
conocimientos.
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COLOMBIAN VERSION OF THE PALLIATIVE CARE 
QUIZ: ADAPTATION AND VALIDATION

Abstract

Introduction: The Palliative Care Quiz for Nursing (PQCN) is an 
instrument used internationally to assess the level of basic knowledge 
in palliative care in Nursing. There are PCQN validations in France, 
Iran, Korea and Spain, validation is required in Colombia. The objec-
tive of this study was to adapt and validate the PCQN to the Colom-
bian context in undergraduate nursing students.

Materials and methods: Psychometric validation study conducted in 
the second semester of 2022. The content validity process was develo-
ped with 13 experts who evaluated clarity, comprehension, precision, 
relevance, and coherence; agreement between judges was calculated 
with the modified Lawshe index. The facial validity process was de-
veloped with 17 nursing students, who were asked about the unders-
tanding, recovery, judgment and adequacy of the instrument through 
a cognitive interview.

Results: The 20 PCQN items had a CVI equal to or greater than 0,61, 
13 items had semantic adjustments, 4 had content adjustments, and 
3 items did not adjust. In the cognitive interview with the nursing 
students, it was determined that the 20 items of the instrument have 
adequate comprehension, recovery, judgment, and adequacy, which 
shows that it is valid in terms of content, phrasing, and importance of 
the question, in addition to the adequacy of the questions. the answer 
options.

Conclusion: The PCQN is an adapted and valid instrument to be 
used in the Colombian context with nursing students. The instru-
ment is useful to be used in the clinical, and research context.

Keywords: Palliative Care, nursing, measurement tools, knowledge.
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VERSÃO COLOMBIANA DO PALLIATIVE CARE QUIZ: 
ADAPTAÇÃO E VALIDAÇÃO

Resumo

Introdução: O Palliative Care Quiz for Nursing (PQCN) é um ques-
tionário utilizado internacionalmente para avaliar o nível de con-
hecimento básico em cuidados paliativos em Enfermagem. Existem 
validações de PCQN na França, Irã, Coréia e Espanha, a validação é 
necessária na Colômbia. O objetivo deste estudo foi adaptar e validar 
o PCQN para o contexto colombiano em estudantes de enfermagem.
Materiais e métodos: Estudo de validação psicométrica realizado 
no segundo semestre de 2022. O processo de validação de conteúdo 
foi desenvolvido com 13 especialistas que avaliaram clareza, com-
preensão, precisão, relevância e coerência; a concordância entre os 
juízes foi calculada com o índice de Lawshe modificado. O processo 
de validade facial foi desenvolvido com 17 estudantes de enferma-
gem, os quais foram questionados sobre a compreensão, recuperação, 
julgamento e adequação do questionário por meio de entrevista 
cognitiva.
Resultados: Os 20 itens do PCQN tiveram IVC igual ou superior a 
0,61, 13 itens tiveram ajustes semânticos, 4 tiveram ajustes de con-
teúdo e 3 itens não ajustaram. Na entrevista cognitiva com os acadê-
micos de enfermagem, constatou-se que os 20 itens do questionário 
têm compreensão, recuperação, julgamento e adequação adequados, 
o que mostra que é válido quanto ao conteúdo, fraseado e importân-
cia da pergunta, em além da adequação das questões, das opções de 
resposta.
Conclusão: O PCQN é um questionário adaptado e válido para ser 
utilizado no contexto colombiano com estudantes de enfermagem. 
Esta ferramenta é útil para ser utilizada no contexto clínico e de 
pesquisa.

Palavras-chave: Cuidados paliativos, enfermagem, instrumentos de medida, 
conhecimento.
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Introducción

Los cuidados paliativos son una necesidad 
vigente y prevalente para una parte impor-
tante de la población que vive con condi-
ciones crónicas, ya que cerca del 69 % de 
los cuidados paliativos que se requieren 
provienen de personas con estas condi-
ciones [1]. A pesar de que son escasos 
los estudios que estimen con exactitud la 
magnitud de las necesidades en cuidados 
paliativos, se sabe que, en general, la provi-
sión de cuidados paliativos es insuficiente.

Según estimaciones de la Alianza Mun-
dial para el Cuidado Paliativo, en el 2020 
se reportó que más de 56,8 millones de 
personas requiere de este tipo de cuida-
dos al año y que 25,7 millones los requie-
ren durante el periodo final de la vida 
[1]. Además de las necesidades, las per-
sonas que requieren cuidados paliativos 
enfrentan sufrimiento relacionado con 
la salud, el cual implica la experiencia de 
hasta más de 15 síntomas que impactan 
la esfera física, social y emocional [2]. 
Para el 2015 se calculó que más de 25 
millones de personas fallecidas a nivel 
mundial padecieron algún sufrimiento 
grave relacionado con la salud, lo cual 
representó el 45 % de las muertes, la pro-
yección para 2060 estima que 48 millo-
nes de personas, que representarían en 
47 % del total de muertes, morirían su-
friendo este tipo de padecimientos [3].

Una de las condiciones para la provisión 
de cuidados paliativos es la necesidad de 
un equipo interprofesional. Al respec-
to, la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) ha definido los miembros míni-
mos del equipo de cuidados paliativos, 
dentro de este es obligatoria la partici-

pación del profesional de enfermería de 
tiempo completo con entrenamiento y 
experiencia específica en el área [4]. El 
entrenamiento básico en cuidado paliati-
vo debe ser incluido en los currículos de 
pregrado en enfermería y debe apuntar 
al logro de competencias que permitan 
mejorar la comodidad de las personas 
durante la trayectoria de la enfermedad, 
satisfacer las necesidades emocionales, 
sociales, espirituales y familiares, desa-
rrollar habilidades de comunicación, la 
toma de decisiones y la resolución de di-
lemas éticos, además de la autoconcien-
cia durante el desarrollo profesional [5]. 
La educación y el entrenamiento de los 
profesionales de enfermería como fuerza 
mayoritaria en la provisión de cuidados 
paliativos es una de las estrategias clave 
para lograr la cobertura global [2].

Para medir el nivel de conocimientos en 
cuidados paliativos por parte de los pro-
fesionales sanitarios se requieren instru-
mentos válidos que arrojen resultados 
objetivos y confiables para la toma de 
decisiones. Uno de los escenarios para 
la administración de estas herramien-
tas es la academia, ya que su utilidad se 
relaciona con la posibilidad de tener un 
diagnóstico del nivel de conocimientos 
en cuidados paliativos para avanzar en 
la inclusión de contenidos en los currí-
culos y garantizar la formación para el 
desarrollo de competencias básicas en el 
área. El Palliative Care Quiz for Nursing 
(PCQN) es uno de los instrumentos más 
referenciado en la literatura científica, 
este fue diseñado para medir los cono-
cimientos acerca de los cuidados paliati-
vos en enfermería [6], recientemente este 
cuestionario ha sido validado y utilizado 
en estudiantes de enfermería, dado que 
evalúa competencias básicas [7]. Aun-
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que el PCQN cuenta con una validación 
en el idioma español, esta se realizó en 
España y por las características contex-
tuales del cuidado paliativo en este país, 
el cuestionario requiere ser adaptado y 
validado en el contexto latinoamericano 
y en países como Colombia. Expuesto lo 
anterior, el objetivo de este estudio fue 
adaptar y realizar la validación de conte-
nido y facial del cuestionario PCQN en 
estudiantes de enfermería en Colombia. 

Materiales y métodos

Diseño del estudio

Estudio psicométrico de validación fa-
cial y de contenido del Cuestionario de 
Cuidados Paliativos para Enfermería 
(PCQN) realizado en Colombia, duran-
te el segundo semestre del 2022.

Procedimientos y participantes

Siguiendo los criterios de la Comisión 
Internacional de Test [8], se conformó 
un comité de validación constituido por 
dos doctores en enfermería con expe-
riencia en la validación de instrumentos, 
un lingüista experto en psicometría y un 
estadístico experto en testeo de instru-
mentos; este comité tuvo la función de 

ser rector de todos los procesos de adap-
tación y validación del cuestionario.

Para la validez de contenido se incluyó 
un grupo de expertos integrado por 13 
profesionales de enfermería expertos 
en dolor y cuidado paliativo, oncología, 
enfermería y cuidado a personas con 
condiciones crónicas. Las características 
de los expertos se describen en la tabla 
1. Estos expertos fueron seleccionados 
atendiendo a unos criterios mínimos 
como experiencia profesional o acadé-
mica en el área de al menos dos años y 
con estudios de posgrado.

Los expertos evaluaron el cuestionario 
con respecto a cinco criterios dispuestos 
en un formulario en línea, con opciones 
de respuesta dicotómicas (sí/no). (1) 
Claridad: el ítem está redactado de tal 
forma que se percibe, expresa y distin-
gue fácilmente, permitiendo una com-
prensión rápida; (2) comprensión: al 
leer el ítem se entiende lo que se quiere 
decir; (3) precisión: el ítem está redac-
tado de forma puntual y exacta, no da 
lugar a dudas; (4) relevancia: importan-
cia del ítem para el constructo, y (5) co-
herencia: relevancia del ítem en relación 
con el constructo que se pretende medir. 
La base de datos del formulario en línea 
se analizó en el software SPSS versión 27. 

Tabla 1. Características del comité de expertos

Disciplina Estudios 
posgraduales

Años de
experiencia

en el área

Ro
 profesional

Numero  
de expertos  

(n = 13)

Enfermería

Doctorado 5 a 15
Docente - Investigador 

- Asistencial

2

Maestría 3 a 18 6

Especialización 10 a 32 5

Edad promedio de 38,23 (± 8,115) 

Fuente: datos del estudio.
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Para el análisis de contenido se calculó 
el índice Lawshe modificado por Tristán 
[9], con el que se consideraron válidos, 
en su contenido, los ítems con una pun-
tuación mayor a 0,58.

El proceso de validez facial se desarrolló 
con la población a la que está dirigido el 
cuestionario, en este caso, se incluyeron 
17 estudiantes de enfermería de diversas 
universidades del país y en diferentes 
años de la carrera. Estos estudiantes fue-
ron invitados a participar mediante un 
correo electrónico de una lista de estu-
diantes inscritos en una organización de 
estudiantes de enfermería del país. En la 
tabla 2 se describen sus características.

Tabla 2. Características de los estudiantes

Características n = 17 (%)

Sexo
Femenino 6 (35,3)

Masculino 11 (64,7)

Semestre que 
se encuentra 

cursando

Quinto 2 (11,8)

Sexto 5 (29,4)

Séptimo 2 (11,8)

Octavo 8 (41,2)

Noveno 1 (5,9)

Edad media de 25,88 (± 3,655) 

Fuente: datos del estudio.

El proceso de validez facial con los estu-
diantes se desarrolló mediante el análi-
sis de contenido de los datos colectados 
a través de un formulario en línea con 
preguntas semiestructuradas y campos 
abiertos; este formulario se desarrolló 
con base en los principios de la entre-
vista cognitiva. La entrevista cognitiva 
es un método de indagación cualitativa 
que sobrepasa los métodos tradicionales 
de validación con la población de interés 
en la medición, ya que no solo evalúa la 

comprensión del fraseo, sino que inda-
ga, además, sobre procesos cognitivos 
que hace el ser humano al responder 
una pregunta y que están relacionados 
con la memoria y el juicio. De esta ma-
nera, los estudiantes debían responder 
de forma escrita a cada pregunta del 
cuestionario, de acuerdo con los cri-
terios de comprensión o claridad de la 
pregunta, recuperación o sentido que se 
le da a la pregunta para poder ser res-
pondida, juicio o confianza que siente la 
persona para responder francamente la 
pregunta; y adecuación que se refiere a 
la importancia que le otorga la persona a 
la pregunta dentro del fenómeno que se 
está indagando y a la naturalidad o faci-
lidad de las opciones de respuesta.

Los tres autores hicieron la lectura y el aná-
lisis de las respuestas que dieron los estu-
diantes en la entrevista cognitiva. Esta in-
formación se ingresó al programa ATLAS.
ti, las respuestas fueron analizadas con la 
intención de captar las principales suge-
rencias frente al ajuste de los ítems. Los 
principales cambios o comentarios fueron 
agrupados para cada uno de los ítems y 
analizados por el comité de adaptación.

Cuestionario

El Palliative Care Quiz for Nursing 
(PCQN) es un cuestionario para medir 
conocimientos sobre los cuidados pa-
liativos [6]. El cuestionario fue diseña-
do para profesionales sanitarios, pero se 
ha usado para medir conocimientos de 
estudiantes de enfermería en diferentes 
contextos del mundo. Este cuenta con 
validación al idioma español, en el que 
exhibió adecuada validez de conteni-
do con CVI de 0,83 global y un alfa de 
Cronbach de 0,64; también mostró coe-
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ficientes de correlación de 0,5 o superior 
en el test y retest. El cuestionario cuenta 
con 20 ítems con opción de respuesta 
verdadero, falso o no sé. Cuenta con 3 
dimensiones que son filosofía y prin-
cipios con 4 ítems, control del dolor y 
otros síntomas con 13 ítems y aspectos 
psicosociales con 3 ítems. A mayor pun-
taje, mayor nivel de conocimientos en 
CP [7].

Consideraciones éticas

Este estudio se desarrolló en el marco 
del aval ético número CEI-FE 2021-22 

otorgado por la (información cegada). 
Los participantes otorgaron de manera 
voluntaria su consentimiento para par-
ticipar en el estudio. 

Resultados

Validez de contenido
Todos los ítems del cuestionario obtu-
vieron un IVC superior a 0,61, lo que in-
dica una adecuada validez de contenido 
en las categorías de evaluación de clari-
dad, comprensión, precisión, relevancia 
y coherencia (tabla 3).

Tabla 3. Relación de validez de contenido por ítem

Ítem
Índice Lawshe modificado por Tristán (IVC) por categoría 

Claridad Comprensión Precisión Relevancia Coherencia

1 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92

2 1 1 1 1 0,85

3 1 1 0,92 0,92 0,92

4 1 1 1 1 0,92

5 1 1 1 1 1

6 1 1 1 1 1

7 1 1 1 1 0,92

8 1 1 1 1 0,92

9 0,92 0,92 0,92 0,92 0,85

10 1 1 1 0,92 0,92

11 0,85 0,85 0,85 0,85 0,61

12 0,92 0,92 0,92 0,92 0,85

13 0,85 0,85 0,85 0,85 0,77

14 1 1 1 1 0,92

15 1 1 0,92 1 1

16 0,92 0,92 0,92 1 0,92

17 1 1 1 1 0,85

18 1 1 1 1 0,92

19 0,92 0,92 0,92 1 0,69

20 1 0,92 0,92 1 1

Fuente: datos del estudio.
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La tabla 4 contiene las versiones origina-
les y ajustadas de los ítems, de acuerdo 
con las observaciones que hicieron los 
expertos. Se realizaron ajustes semán-
ticos cuando la pregunta tenía obser-
vaciones relacionadas con la claridad 
o comprensión y de contenido cuando 
los ítems tenían problemas relaciona-
dos con la precisión, relevancia o cohe-
rencia. Entre todos, 13 ítems tuvieron 
ajustes semánticos, 4 tuvieron ajustes de 
contenido y 3 ítems no se ajustaron.

Validación facial

En la tabla 5 se presenta un resumen con 
los hallazgos derivados de las entrevistas. 
Se destaca que ninguno de los ítems re-
quirió ajustes semánticos o de contenido 
y que en su mayoría fueron evaluados 
como adecuados en los criterios de com-
prensión, recuperación, juicio y ajuste.

Tabla 5. Hallazgos sobre la validación facial

Categoría evaluada 
Número de ítems 
evaluados como 

adecuados 
Sugerencias de ajuste 

Comprensión 19
Un participante sugirió cambiar la palabra 

adyuvante en el ítem 4. No se ajustó, ya 
que así se denomina de manera mundial. 

Recuperación 20

Juicio 20

Adecuación del 
contenido de la pregunta

17

Los ítems 6, 11 y 19 fueron evaluados 
como no importantes por uno de los 

participantes. El comité recomendó dejar 
los ítems, dada la evaluación de contenido 

de los expertos.

Adecuación de las 
opciones de respuesta 

20

Fuente: datos del estudio. 

Discusión

Determinar el nivel de conocimientos en 
cuidados paliativos durante la formación 
de enfermería es un objetivo deseable de 
cara a la cualificación de la formación, 
meta que se lograría de manera rigurosa 
si se contara con una herramienta válida 
que cuantifique dicha evaluación. En este 
sentido, el estudio desarrolló, de acuerdo 
con los estándares actuales, la validación 
facial y de contenido del cuestionario Pa-
lliative Care Quiz for Nursing (PCQN) 
adaptado al español y contexto colom-
biano en estudiantes de enfermería. De 
manera que este cuestionario se convierte 
en una herramienta válida y útil para la 
investigación y para la docencia en el área 
específica. 

En el proceso de validación del PCQN, 
en el contexto colombiano, se observó la 
importancia de dar un giro a las formas 
tradicionales de validación de instru-
mentos en las que se realiza primero la 
validación facial y luego la de contenido; 
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además, con la prueba de validez facial 
centrada en la comprensión o claridad 
de los ítems [10]. En este sentido y da-
das las características del constructo que 
mide el cuestionario, fue necesario rea-
lizar, como primer paso, la validación 
de contenido, en la cual expertos en el 
área determinaron la adecuación de las 
preguntas, de acuerdo con los conoci-
mientos básicos con que los profesio-
nales de enfermería deben proveer los 
cuidados paliativos (CP) en Colombia. 
Durante este proceso, el PCQN sufrió 
modificaciones importantes a nivel se-
mántico y de contenido, que estuvieron 
directamente relacionadas con la especi-
ficidad de la terminología latinoameri-
cana y con los recursos con que cuenta 
el país para la atención en CP. Por ejem-
plo, el ítem 16 requirió ajuste de conte-
nido debido a que, en la práctica de los 
CP en Colombia, no es usual o no está 
disponible el uso de dolantina. Así, se 
consolidó el PCQN con una adecuada 
validez de contenido demostrada por 
un IVC Lawshe modificado igual o su-
perior a 0,61 en las categorías de clari-
dad, comprensión, precisión, relevancia 
y coherencia, índice que es similar a lo 
reportado en el estudio de validación 
conducido en España [7].

Además del orden en el que se realizó 
la validez de contenido y facial, una no-
vedad metodológica de este estudio fue 
desarrollar la validación facial median-
te la técnica de entrevista cognitiva. La 
entrevista cognitiva permitió indagar 
más allá de un nivel de acuerdo sobre la 
comprensión de los ítems, con lo que se 
determinó que, en su mayoría, los ítems 
fueron evaluados como adecuados en 
las categorías de comprensión, recupera-

ción, juicio y adecuación. Así, la versión 
colombiana del PCQN exhibe una vali-
dez facial probada desde las diferentes 
perspectivas de los procesos cognitivos 
de los respondientes, que la diferencian 
de las versiones coreana [11], francesa 
[12] e iraní [13], las cuales han exhibi-
do adecuadas propiedades de validez en 
cuanto a niveles de acuerdo sobre la ade-
cuación de los ítems entre jueces expertos 
y adecuada consistencia interna. En este 
sentido, la versión colombiana del cues-
tionario cumple con los criterios de adap-
tación y validación recomendados por la 
comisión internacional de test, en la que 
los atributos de la validez deben ser eva-
luados de forma exhaustiva con expertos 
y con la población de interés [14].

Las evidencias de las indagaciones de 
este estudio sugieren que la versión co-
lombiana de la PCQN es un cuestiona-
rio válido a nivel facial y de contenido 
para evaluar los conocimientos básicos 
que, en el área de cuidado paliativo, de-
ben tener los profesionales de enferme-
ría. Se trata de un cuestionario sencillo 
y rápido que puede ser autoadministra-
do; además, está adaptado al contexto, 
lenguaje y práctica clínica de Latinoa-
mérica y específicamente de Colombia. 
Futuros estudios deberían indagar la 
consistencia interna del cuestionario y 
su grado de dificultad de respuesta, así 
como su validez de constructo y sensi-
bilidad al cambio. Dado que el instru-
mento evalúa un área que se encuentra 
en constante desarrollo teórico y prác-
tico [15], es recomendable hacer revi-
sión periódica de los ítems que apunte 
a la correspondencia entre la práctica 
real y los criterios a evaluar en el nivel 
de conocimientos.
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Conclusión

Los análisis psicométricos desarrollados 
para el cuestionario PCQN presentaron 
propiedades psicométricas adecuadas 
en los atributos de validez facial y de 
contenido. Lo ítems del cuestionario 
están adaptados al idioma, lenguaje y 
contexto colombiano. La versión colom-
biana del PCQN está lista para ser usada 
en la investigación, en la práctica del CP 
y en la docencia. Se requieren evaluacio-
nes futuras de la consistencia interna del 
cuestionario y validez de constructo.
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