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Resumen

Objetivo: Revelar la imagen de los profesionales de enfermería en Chile a través del análisis de dibujos infantiles. 
Método: Estudio cualitativo exploratorio, que involucra la recolección de información a través de nueve dibujos en técnica libre 
realizados por niños entre siete y diez años, posteriormente analizados mediante el Método Iconográfico propuesto por Erwin 
Panofsky. Resultados: La mayoría representa las actividades clínicas de las enfermeras, centrándose predominantemente en 
la dimensión técnica. Aunque la enfermería se asocia comúnmente a una ocupación mayoritariamente femenina, impregnada 
de estereotipos de género, algunos participantes identificaron la presencia y la importancia del papel masculino en la profesión. 
No se identificaron elementos iconográficos que reforzaran estigmas asociados a los profesionales de enfermería, como la visión 
de que son simples asistentes, ayudantes o meros auxiliares médicos. Conclusiones e implicaciones para la práctica: Los 
dibujos son reflejo del imaginario colectivo de la sociedad. Al estudiarlos en relación con la enfermería, podemos identificar avances 
en la profesión y vislumbrar su futuro próximo. Esta investigación contribuye a comprender la imagen actual de la profesión en 
la sociedad y permite un análisis que ayuda a establecer las orientaciones futuras y la evolución de esta percepción colectiva. 

Palabras clave: Dibujo; Enfermería; Investigación Cualitativa; Niño; Rol de la Enfermera.

AbstRAct

Objective: To reveal the image of nursing professionals in Chile through the analysis of children’s drawings. Method: This is 
an exploratory qualitative study, involving the collection of information through nine drawings made by children aged between 
7 and 10 years, using free technique, and then were analyzed with the Iconographic Method proposed by Erwin Panofsky. 
Results: Most drawings depict clinical activities of nurses, focusing predominantly on the technical dimension of the profession. 
Although nursing is commonly associated with a mostly female occupation, permeated by gender stereotypes, some participants 
were able to identify the presence and importance of the male role in this professional field. No iconographic elements were 
identified that would reinforce stigmas associated with nursing professionals, such as the view that they are supporters, aides, or 
mere medical assistants. Conclusions and implications for practice: Children’s drawings serve as a reflection of the collective 
imagination of society. By studying them in relation to nursing, we can identify the advances of the profession and glimpse its 
near future. This research contributes to understanding the current image of the profession in society, and allows an analysis that 
goes further, helping to establish future directions and the evolution of this collective perception.

Keywords: Child; Drawing; Nursing; Nurse’s Role; Qualitative Research.

Resumo

Objetivo: Revelar a imagem do profissional de enfermagem no Chile por meio da análise iconográfica de desenhos infantis. 
Método: Estudo qualitativo exploratório, envolvendo a coleta de informações por meio de nove desenhos elaborados por 
crianças com idades entre 7 e 10 anos, utilizando técnica livre e posteriormente examinados com base no Método Iconográfico 
proposto por Erwin Panofsky. Resultados: A maioria retrata as atividades clínicas do enfermeiro, enfocando predominantemente 
em sua dimensão técnica. Embora a enfermagem seja comumente associada a uma ocupação majoritariamente feminina, 
permeada por estereótipos de gênero, alguns participantes conseguiram identificar a presença e a importância do papel 
masculino nesse campo profissional. Não foram identificados elementos iconográficos que reforçassem estigmas associados 
aos profissionais de enfermagem, como a visão de serem simples assistentes, ajudantes ou meros auxiliares dos médicos. 
Conclusões e implicações para a prática: Os desenhos infantis são reflexo do imaginário coletivo da sociedade. Ao estudá-los 
em relação à enfermagem, podemos identificar avanços na profissão e vislumbrar seu futuro próximo. Esta pesquisa contribui 
para compreender a imagem atual da profissão na sociedade e possibilita uma análise que ajuda a estabelecer direções futuras 
e a evolução dessa percepção coletiva.

Palavras-chave: Criança; Desenho; Enfermagem; Papel do Profissional de Enfermagem; Pesquisa Qualitativa.
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INTRODUCCIÓN
Chile tiene una larga tradición de políticas sanitarias dirigidas 

a la madre y al niño, niña y adolescente, las que se han sostenido 
e implementado a través de la formulación de actividades 
programáticas, cuyo diseño ha respondido al perfil epidemiológico 
y al contexto socio económico del país en diferentes periodos. 
Esto se ha traducido en el logro de indicadores exitosos de 
reducción de la mortalidad y la morbilidad en la niñez. Hoy, 
las políticas públicas dirigidas a infancia tienen como desafío 
contribuir a la mejor calidad de vida en la infancia, fomentando 
un desarrollo integral. Políticas que han sido impulsadas por los 
equipos de enfermería, quienes en gran medida han influido 
en el cuidado del estado de salud de los niños y las madres, 
proporcionando atención de calidad en todos los niveles de 
promoción e intervención sanitaria.1

Destacar que, en los últimos años, se evidencia un creciente 
énfasis en involucrar a los niños en la investigación, considerando 
a la niñez y a los niños dignos de investigación por derecho 
propio, y a los investigadores, como entes en la búsqueda de 
aprendizaje sobre los conocimientos, las perspectivas y los 
intereses de los niños.2

Gran parte de las investigaciones existentes analizan los 
aspectos gráficos, perceptivos y psicológicos de los dibujos 
infantiles.3 Y muchos se han centrado en la figura humana y las 
conexiones entre los modelos mentales de los niños y sus dibujos.1,4

Develar la imagen de enfermería, desde el punto de vista 
del desarrollo del niño, es importante para el desarrollo de un 
acercamiento sanitario apropiado para la edad. Concibiendo la 
preocupación actual de enfermería, de fortalecer intervenciones 
cuyo desarrollo asegure el derecho del niño a ser escuchado y 
ubicado en el centro de su cuidado.4

La imagen de la enfermera históricamente se ha asociado 
desde sus inicios, al cuidado y la atención de los enfermos al interior 
del ámbito familiar, competencia y responsabilidad atribuida al 
sexo femenino, donde el rol de la cuidadora, socialmente estuvo 
ligado a la mujer, de este modo, al definir el cuidado humano 
como el fundamento de la enfermería, se favoreció la asociación 
entre el género femenino y la profesión.5,6

Esta concepción de la enfermería se encuentra tan interiorizada, 
que incluso algunos autores señalan que, al hablar de la identidad 
profesional de enfermería, esta es inherentemente feminizada, y 
se encuentra asociada a aquellos que sufren y están necesitados, 
en contraste a los hombres, quienes se encuentran limitados 
al no poseer la capacidad biológica de reproducir.7 De igual 
forma, este pensamiento también fue planteado en su época 
por Florence Nightingale, quien imaginó la enfermería como 
una profesión más adecuada y apropiada para las mujeres, al 
considerarla como una extensión de la maternidad.6

Con posterioridad, finales del siglo XX y principios del XXI, la 
imagen pública de las enfermeras es variada y poco congruente, al 
ser percibida como una profesión poco valorada e incomprendida 
por la sociedad. Lo anterior, se asocia a información incorrecta 
sobre las funciones realizadas por las enfermeras, con estereotipos 
y conceptos erróneos, que fueron perpetuados por los medios 

de comunicación, donde la enfermera fue identificada como 
ángel de la misericordia, altamente sexualizada y la sirvienta 
del médico; y en contraste, el enfermero caracterizado como 
afeminado, homosexual o invisible a la sociedad.8

En la actualidad, en la enfermería aún persiste el prejuicio 
por creencias basadas en su pasado,9 pero su imagen ha 
cambiado y evolucionado con el paso del tiempo. Estos cambios 
se han asociado al desarrollo de una legislación que fortalece 
el rol profesional y la autonomía de la enfermería, como es, en 
el caso de Chile, a través de la ley de la gestión del cuidado; la 
incorporación de especialidades de enfermería y a la generación 
de postgrados como programas de magíster y doctorado.10

En Chile, desde el año 1997, la enfermería es una profesión 
regulada en el Libro V, artículo 113 del Código Sanitario.11 En él, 
se establece el ejercicio de la gestión del cuidado, por la cual, 
a través de mandato legal, enfermería cumple una función, al 
resolver un problema determinado de la sociedad, de esta forma, 
la gestión del cuidado es lo que la profesión ofrece de manera 
única a la población chilena.12

La idea de que el cuidado es labor propia de enfermeras y 
enfermeros, se ha expandido a raíz de la inclusión de la enfermería 
en el Código Sanitario, y por la regulación para implementar la 
gestión del cuidado en la atención cerrada, todas estas normativas 
han sido determinantes para la labor de la enfermería, pues 
han permitido el crecimiento y empoderamiento del rol.13 Sin 
embargo, a pesar de todos estos avances para el desarrollo de 
la profesión, en la actualidad algunos autores hacen un llamado 
imperativo a cambiar la representación social y la imagen del rol 
de la enfermería en el sistema de salud y la sociedad, para así 
eliminar los estereotipos negativos que todavía se perpetúan.14

Hecho crucial ocurre con la llegada de la pandemia de COVID-19, 
en la cual, los profesionales de enfermería se vieron expuestos a 
la opinión pública, donde se les clasificó de héroes y sus historias 
fueron visibilizadas en las noticias y medios de comunicación,15 
logrando de forma masiva, un acercamiento de la población a la 
gestión del cuidado de enfermería en su rol asistencial, la que hasta 
antes de la pandemia, era presentada con sesgos que tendían a 
generar una imagen mediática estereotipada de la enfermería y 
rara vez se presentaba la realidad de la profesión.16,17

En este escenario, hoy se acepta que la mayoría de la 
población tiene ideas predeterminadas sobre el rol profesional 
de la enfermería, en base a concepciones e imágenes creadas 
en la colectividad sobre lo que implica la profesión, secundaria 
a la exposición mediática.15 Desde una mirada antropológica, se 
comprende la imagen social, como la manifestación resultante 
de una simbolización personal o colectiva, que es más que un 
producto de la percepción.18

Esta imagen social, se define como un conjunto de 
características, que identifican a cierto grupo como único y 
diferencial, construye la identidad del colectivo profesional, a 
través de factores culturales, tradiciones, costumbres y formas 
de vida aportando valor social y económico al propio grupo.19 
Así, la imagen social o pública de la enfermería es un componente 
clave de la identidad profesional.20
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Bajo esta mirada, el dibujo infantil es una forma de lograr un 
acercamiento, para conocer esta imagen construida sobre el rol 
de las enfermeras (os) en la sociedad, desde la perspectiva de 
niños e infantes. En este sentido, estudiar el dibujo infantil en los 
niños y niñas permite conocer cómo expresan sus emociones, 
la forma de ver y comprender las cosas y la realidad que los 
rodean, permitiendo reproducir una figura o una imagen tal y 
como ellos lo piensan, sienten y ven, logrando expresar en un 
dibujo sus vivencias.21

De esta forma, todo tema, objeto o personaje relacionado con 
la enfermería en cualquiera de sus épocas o variantes puede ser 
analizado y estudiado desde el punto de vista iconográfico,22 por 
tanto, través de la iconografía del dibujo infantil, se puede obtener 
un acercamiento a la imagen social de enfermería, para luego, 
tal como lo sugieren algunos autores, contribuir a desarrollar 
adecuadamente su identidad y divulgar sus competencias 
profesionales para que la sociedad las reconozca.20

Por lo antes mencionado, el presente artículo plantea como 
objetivo develar la imagen del profesional de enfermería en Chile 
a través del análisis iconográfico del dibujo infantil.

MÉTODO
El análisis iconográfico del dibujo infantil es una forma de 

acceder a los puntos de vista y experiencias, escuchando la 
voz de los niños mientras dibujan y prestando atención a sus 
narrativas e interpretaciones a través de estos.23

La investigación corresponde a un estudio cualitativo de 
alcance exploratorio, entendiendo estos últimos como aquellos que 
se destinan a proporcionar una visión general y de aproximación, 
a un determinado hecho o contexto, se eligió este alcance, dado 
que poseen como característica, su menor rigidez en la planeación 
de los instrumentos para la recolección de la información, dicho 
instrumento, correspondió a dibujos realizados por población 
infantil, los cuales se analizaron en base al Método Iconográfico 
propuesto por Erwin Panofsky,24 el que consiste en:

● Descripción preiconográfica: interpretación primaria o natural 
de lo que se ve.

● Análisis iconográfico: se aborda el significado convencional 
o secundario de la obra, corresponde al análisis iconográfico 
propiamente dicho.

● Interpretación iconográfica: se busca el significado inconsciente 
que se esconde detrás de la intención del creador. Para realizar 
la interpretación iconográfica, se toman en consideración 
los principios y creencias de la sociedad.

De acuerdo a Panofsky el proceso de análisis se realizó 
en niveles. El nivel primario correspondió a un nivel básico de 
comprensión, es decir, a una percepción natural del dibujo. 
Aquí no se trabaja con conocimientos o dominios culturales. 
El segundo nivel correspondió a una comprensión de conocimiento 
iconográfico. Aquí comenzó propiamente la interpretación del 
dibujo y su significado. En el tercer nivel se busca interpretar 

el dibujo desde una dimensión histórico, social y cultural, 
buscando interrelaciones para ampliar el significado. Cada etapa 
se trabajó con 6 enfermeras (os) participantes de un curso de 
maestría en enfermería y se triangularon los resultados con 
dos expertas en metodología cualitativa.

Para la selección de la muestra se utilizó la estrategia de 
selección por conveniencia y bola de nieve, siendo reclutados 
participantes de dos ciudades del sur de Chile. Se estableció 
como criterios de inclusión: Niños entre 7-10 años de edad que 
conocieran el trabajo de la enfermera y se preguntó si asistía a 
centros de salud u hospital; Contar con consentimiento informado 
por parte de los padres o tutores legales y asentimiento informado 
por parte del participante. Fueron excluidos de la muestra 
aquellos infantes que no lograron comprender las indicaciones 
para elaborar el dibujo o no poseían conocimiento sobre el rol 
del profesional de enfermería.

Los niños fueron reclutados, en seis centros de salud, 
acompañaban a sus madres y otros eran hijos de profesionales 
de salud.

La actividad se realizó durante el mes de octubre de 2023, 
en una sala educativa del centro de salud, estando presente las 
madres, a quienes se informó sobre el objetivo de la investigación, 
y si deseaban participar. A las que accedieron se solicitó su 
autorización y firmaron consentimiento informado.

La actividad tuvo una duración de 40 minutos en promedio. 
Los dibujos se guardaron y se pensó grabar, pero la interacción 
de los niños fue mínima.

La indicación entregada a los participantes por parte de los 
investigadores fue: “Podrías elaborar un dibujo sobre el trabajo 
que realiza el profesional de enfermería”, así, al utilizar el lenguaje 
neutral de “profesionales de enfermería” se resguardaba que no 
se orientaran los resultados en relación a los estereotipos de 
género de la profesión. El dibujo fue libre, solo se instó al menor 
a dibujar la figura de un enfermero (a), por tanto, la información 
entregada al niño fue mínima, algunos potenciales participantes 
no accedieron por timidez. Recordar que los niños se adscriben 
a centros de salud de una región empobrecida, con altos índices 
de ruralidad y de población indígena.

Se eligió la muestra con estas características etarias, puesto 
que, desde el punto de vista del desarrollo, según Piaget y 
Vygostky los participantes se encuentran dentro de la etapa 
operativa concreta, durante la cual, el niño basa gran parte de 
su pensamiento en lo que es visto, tocado y oído, a su vez, en 
esta etapa, los niños aprenden lo apropiado a lo masculino, los 
roles sociales femeninos y el desarrollo moral.25,26

Se analizaron 9 dibujos realizados en una hoja color blanca de 
37 cm de largo por 26,5 cm de ancho, la técnica para la elaboración 
de los dibujos libre, quedando sujeta a elección de los participantes.

Durante el desarrollo de la investigación se garantizó el máximo 
respeto y resguardo de la identidad de los sujetos, quienes al ser 
población infantil son considerados como población vulnerable, 
por ello, en la parte posterior del dibujo solo se registró su edad 
y un nombre clave elegido por ellos, de forma de omitir datos 
sensibles, que pudieran evidenciar la identidad de los participantes. 
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Para garantizar el rigor ético, la investigación se realizó respetando 
los 7 requisitos éticos propuestos por Ezekiel Emanuel para la 
investigación y se contó con la evaluación del Comité de Ética 
Científica del Servicio de Salud Araucanía Sur.

RESULTADOS
La muestra estuvo conformada por 9 dibujos realizados por 

población infantil en 3 dimensiones principales: Rol asistencial; 
Imagen profesional; y Relación de cuidado (Tabla 1).

En la primera dimensión rol asistencial emergió la categoría 
intervenciones de cuidado en dos dibujos (Figura 1a y 1b), en 
la cual se describen las distintas estrategias percibidas por los 
niños, que utilizan los profesionales de enfermería para otorgar 
cuidados asistenciales en entornos clínicos.

En la categoría intervenciones de cuidado se lograron 
establecer las subcategorías acompañamiento y actividades 
preventivo-promocionales.

La subcategoría acompañamiento se describe en base a 
cómo los niños identifican al profesional de enfermería como 
una figura cercana, en la gran mayoría de los casos realizando 
procedimientos clínicos junto a la cama de pacientes adultos y 

pediátricos. Desde la iconografía de los dibujos incluidos en la 
subcategoría es posible apreciar diversos elementos que hacen 
inferir un acto de presencia del profesional de enfermería frente 
a la persona receptora de cuidados. Los elementos principales 
emergen en las proximidades físicas dispuestas en las obras, 
así también, de aquellas acciones de lenguaje corporal que 
insinúan una relación enfermera-paciente en un contexto de 
confianza. La subcategoría se pudo expresar en la Figura 1a.

La subcategoría actividades preventivo-promocionales 
(Figura 1b) destaca cómo los participantes logran identificar el 
rol de la enfermera como agente promotor de la salud. En este 
sentido, los profesionales son visualizados como una figura que 
entrega información de relevancia sanitaria. En los dibujos se 
destaca principalmente a la población infantil como objeto de 
cuidado y de acciones educativas, las que son demostradas 
mediante elementos tales como cuadernos, acciones sociales al 
aire libre y en ambiente propicios para una acción de educar, las 
que hacen idealizar la figura de una enfermera dispuesta a generar 
vínculos de confianza con los educandos. Se establece desde la 
interpretación iconográfica, acciones cruciales comunitarias, las 
cuales se infiere tuvieron impacto en algún momento de la vida de 
los sujetos de estudio, al ser expuestos mediante sus recuerdos.

Tabla 1. Dimensiones, categorías y subcategorías de resultados del dibujo de los niños. Sur de Chile, 2023.

DIMENSIÓN CATEGORÍAS SUBCATEGORÍAS

Rol asistencial Intervenciones de Cuidado
Acompañamiento

Actividades preventivo-promocionales

Imagen profesional Vínculo de género

Rol femenino

Cuidado femenino

Iconos de reconocimiento social

Relación de cuidado Práctica de Enfermería
Arte

Cuidado hospitalario

Figura 1. Dimensión rol asistencial.
Fuente de Datos: Los autores.
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En la segunda dimensión imagen profesional emergió la 
categoría intervenciones de cuidado, en la cual se describen las 
imágenes mentales con la que los niños identifican y vinculan 
al profesional de enfermería.

En la categoría vínculo de género se lograron establecer 
las subcategorías cuidado femenino; rol femenino e íconos de 
reconocimiento social.

La subcategoría rol femenino hace referencia a como en la 
actualidad la profesión de enfermería desde la mirada infantil, 
es concebida con predominancia hacia el género femenino. 
Los elementos que destacan en los dibujos, hacen alusión 
al vestuario femenino, cabellos peinados, pestañas largas y 
curvas con orientación hacia la frente; todos estos elementos 
son asociados a las mujeres, lo cual establece una tendencia a 
relacionar la profesión con este género, con claros estereotipos del 
mismo, al dibujar mujeres de aspecto físico delgadas, curvilíneas 
y voluptuosas. Sin embargo, de igual forma en los resultados 
se logró evidenciar algunos dibujos donde existe presencia de 
profesionales de género masculino entregando cuidados. La 
subcategoría se pudo expresar en el dibujo Figura 1b

La subcategoría cuidado femenino evidencia cómo los 
niños perciben en la enfermería como una profesión cercana, 
maternal y protectora. La acción de cuidado ha sido representada 
en los diversos dibujos de forma predominante a través de la 
figura femenina. En la representación infantil, es la madre quien 
proporciona estos cuidados, según la cultura de los sujetos de 
estudio, siendo ella quien se encarga del cuidado en el momento 
de debilidad física, traducida a enfermedad en la infancia. Si bien, 
no es posible observar la figura de la madre en los resultados 
presentados, si se interpreta un paralelismo con la enfermera, 
quien sustituye este cuidado maternal de forma profesional. La 
subcategoría se pudo expresar en el siguiente dibujo:

La subcategoría íconos de reconocimiento social describe cómo 
los niños presentan una asociación cognitiva con elementos de 
uso clínico que son vinculados a los profesionales de enfermería, 
en este sentido se logran apreciar en los dibujos: camas clínicas, 

jeringas, cofias, en un contexto de mayoría intrahospitalario. En 
general, los niños logran reconocer en el uniforme azul el color 
que identifica a la profesión.

En un dibujo se logra evidenciar dificultad de un participante para 
diferenciar entre los cuidados de enfermería y el rol del profesional 
médico, al dibujar elementos tradicionalmente asociados a esta 
profesión como lo es la bata blanca y el uso de estetoscopio. La 
subcategoría se pudo expresar en el dibujos de la Figura 2a, b y c.

En la tercera dimensión relación de cuidado emergió la 
categoría práctica de enfermería en la cual condiciona una 
relación idónea entre la enfermera y el paciente, al definir aquella 
relación terapéutica en un entorno de cuidado (Figura 3).

La subcategoría arte hace referencia en los dibujos al 
estado creativo e imaginativo que se proporciona a través 
de la intelectualidad y procesos cognitivos el conocimiento 
del servicio al ser humano. Es aquí donde el profesional de 
enfermería, vincula la acción social y conductual, representado 
por la corporalidad manifestada en las obras, así también, de 
aquellas acciones a la asistencia humana, en este caso infantil, 
lo cual proporciona una interacción y por ende una retribución 
transaccional entre el cuidador y el ser cuidado. A través del 
acto reflexivo de las obras, es posible identificar acciones de 
conocimiento y sensibilidad mediante acciones subjetivas de 
cuidado, atendiendo aquellas necesidades de consuelo y del 
entendimiento intersubjetivo expuesto en las obras infantiles. 
La subcategoría se pudo expresar en el dibujo 3a.

La subcategoría cuidado hospitalario, logra identificar las escenas 
dibujadas que transcurren durante el proceso de enfermedad 
en el contexto hospitalario, donde el cuidado es derivado del 
tratamiento médico. En cuidado de enfermería fue representado 
en unidades clínicas altamente especializadas y técnicas, lo 
cual evidenciaría ciertas vivencias de los sujetos de estudio, 
precisamente en estas áreas de hospitalización. Los medios masivos 
de comunicación así también, la invasión de series y/o recursos 
audiovisuales a los cuales han sido expuestos los niños, pudiesen 
generar imágenes a caracterizar, sin haberlas precisamente vivido. 

Figura 2. Dimensión imagen profesional.
Fuente de Datos: Los autores.
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Desde la iconografía, se destaca el nivel de detalle de los elementos 
técnicos expuestos, lo cual hace presumir un tiempo prolongado 
de exposición para una representación tal. La subcategoría se 
pudo expresar en el dibujo 3b.

DISCUSIÓN
Estudiar el dibujo infantil en los niños y las niñas permite 

conocer cómo expresan sus emociones y la forma de ver las 
cosas que lo rodean, no solo manifestando lo que observan, sino 
que nos da a conocer las diversas experiencias de su entorno.21

Estudios realizados hace ya 30 años han evidenciado que 
los profesionales de enfermería arrastran diferentes estereotipos 
de género asociados a su imagen social.27 La profesión de 
enfermería, cuenta con aproximadamente 28 millones de 
trabajadores, siendo el mayor grupo de trabajadores sanitarios 
y constituyéndose como el sector laboral de más grande y de 
rápido crecimiento en el mundo, en especial para las mujeres.28

Para los niños, enfermería aún se constituye como una profesión 
mayoritariamente femenina,28,29 lo que se puede evidenciar en 
que, si bien los participantes del estudio reconocen la figura 
masculina como parte de la profesión, la mayoría de los dibujos 
realizados son de enfermeras, al igual como lo evidencian los 
niños mexicanos en sus dibujos.30

Al realizar un recorrido a la evolución histórica de la enfermería 
en Chile, la inclusión de varones a la profesión comenzó en 
1966, con el egreso del primer enfermero del país. En las últimas 
dos décadas, la presencia masculina se ha visto incrementado 
debido a las características propias de la profesionalización de 
la enfermería. En cuanto a la ampliación de la enfermería como 
campo laboral, el ingreso de los hombres ha sido un proceso 
diferente al de la inclusión de la mujer.13

En relación a este rol masculino minoritario, tal como se 
observa en el dibujo de Benjamín, tiende a estar relacionado 
a unidades clínicas altamente tecnificadas, similar a lo referido 
en una revisión integrativa española.31

En la mayoría de los dibujos analizados, los infantes 
identifican la imagen social del profesional de enfermería 
asociado al cuidado en la práctica asistencial, en contexto 
de hospitalización, donde predomina la atención directa y 
la ejecución de procedimientos clínicos, ésta es una de las 
principales conclusiones a las que llegó en un estudio español, 
orientado a identificar las características de la imagen y el valor 
social de la enfermería por parte de alumnos de primer año 
de la carrera, quienes identificaron el “rol asistencial” como la 
principal función de enfermería.32

Lo antes mencionado, puede ser explicado por el contexto 
de la pandemia por COVID-19, donde la prensa general y 
especializada, mostró una mayor visibilidad pública al trabajo 
clínico directo, y a la atención asistencial prestada por los 
profesionales de enfermería, las condiciones laborales donde 
trabajaron y también el impacto de la pandemia sobre los propios 
profesionales.19 En este sentido, algunos autores reivindican 
que el cine y las series de TV presenten imágenes positivas 
de la enfermera, ya que una imagen, negativa o positiva, tiene 
consecuencias en las políticas sanitarias, la asignación de los 
recursos e influye en la percepción que tienen los pacientes y 
los usuarios sobre la profesión.27

En su gran mayoría los dibujos realizados por la población 
infantil solo reflejan el accionar clínico de la enfermería: 
acompañando enfermos, tomando muestras sanguíneas, 
monitorizando, administrando inyectables, etc., similar a otros 
estudios, donde los dibujos de los niños solo reflejan la parte 
de oficio-técnica de la gestión del cuidado.6,30

Figura 3. Dimensión relación de cuidado.
Fuente de Datos: Los autores.
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En nuestra investigación se rescataron elementos similares 
a los encontrados en Eslovenia, en la cual la representación del 
género femenino (falda) y masculino (pantalón) es clara en los 
dibujos,6 sin embargo, en nuestro estudio, tan solo una participante 
relaciona el color blanco del uniforme a la profesión. Este color 
en palabras es típico de los uniformes antiguos y actuales y que 
se puede relacionar con la pureza y el estereotipo angelical de 
las enfermeras.33

Esta imagen de enfermera angelical, también se ha visto 
reflejada en el cine, en el cual las características de enfermera dulce, 
sacrificada y bondadosa, simbolizan todas las virtudes que puede 
llegar a tener una cuidadora y, por extensión, una mujer.34 La imagen 
social de una profesión está condicionada, en buena parte, por la 
forma en que los medios de comunicación la presentan.35

En los dibujos estudiados, se presenta al profesional de 
enfermería como una persona empática, cariñosa, amable y 
cercana con sus pacientes, esto se evidencia con las figuras 
representativas de corazones en el entorno de atención, lo 
que manifiesta una relación enfermera-paciente afectiva; estas 
características son las más valoradas por los pacientes según 
un estudio africano, quienes perciben el papel de las enfermeras 
como el de brindar atención a los pacientes de una manera 
compasiva, afectuosa, amable, respetuosa y profesional.17

Resulta interesante observar como nuevo hallazgo, que, en 
base a los resultados presentados, no se encontraron elementos 
iconográficos que puedan ser relacionados al estigma de los 
profesionales de enfermería, de cumplir un rol de asistente, 
ayudante o auxiliar del médico, es decir, sin campo competencial 
propio, donde solo cumplen actividades tipo asistencial, delegadas 
y dependientes del médico, fenómeno que está ampliamente 
descrito en la literatura.31,36

Según el patrón de conocimiento estético en enfermería, se 
requiere abstraer aquello que es individual, particular y único. 
Es posible de ejemplificar con el establecimiento de un vínculo 
significativo entre la enfermera y el niño; al hablar, escuchar, 
consentir, comprender, ser creativa en el uso de los recursos 
contribuyendo al cumplimiento de los resultados esperados. 
Así mismo, ante los temores de una madre, el profesional de 
enfermería puede ser capaz de reconocer el sufrimiento que 
experimenta por el estado de salud de su hijo, situación que exige 
destreza y proactividad, reflejando el arte de cuidar. Lo anterior, 
se expone en los resultados en la subcategoría arte, siendo el 
vínculo expuesto a través de las obras, una realidad proyectada 
de la intersubjetividad enfermera y paciente.37

Se plantea como limitante del estudio la estrategia de 
selección por conveniencia para la elección de la muestra, la 
que condiciona que un pequeño porcentaje de los participantes 
correspondiera a hijos de trabajadores de salud; esta característica 
de la muestra pudo haber influido la realización de los dibujos, 
por estar familiarizados con el rol del personal de salud.

CONCLUSIONES
El estudio da cumplimiento al objetivo, develando por 

medio de la iconografía, la imagen de la enfermera en los niños. 

Así, en la dimensión, rol clínico o asistencial, categoría Intervenciones 
de cuidado, que se traducen en acompañamiento, y acciones 
preventivas. En la dimensión imagen profesional, emerge el 
vínculo con el género femenino y rol - cuidado femenino e icono 
de reconocimiento social y en la última dimensión relación de 
cuidado, se expresa la práctica de enfermería, unida al arte y 
cuidado hospitalario.

De forma general, se aprecia en los dibujos una visión antigua 
de enfermería, centrada en la técnica clínica, feminizada, y con 
un importante y sobrevalorado componente vocacional. Quizás, 
asociada a construcciones en su imaginario colectivo, influencia 
de su crianza familiar y mundo escolar, e influenciados por sus 
emociones, pensamientos, observaciones y experiencias, lo 
que está lejos del estatus de profesión científica y difiere de lo 
estipulado en la ley de Gestión del Cuidado, que se reconoce 
como un signo de progresión de la profesión de enfermería es 
los roles modernos.

Las representaciones interpretadas emergen en la interacción 
pública, en el imaginario infantil, colectivo, como una imagen 
de persona, mujer, formulado en la construcción social de una 
familia, o mundo escolar. Este arquetipo coloca la expectativa 
cultural de los niños, en la erradicación de la enfermedad o la 
sanación; y la imagen de la enfermera emerge en una mixtura con 
la enfermedad, construida esta última a partir del conocimiento 
de los factores que determinan y condicionan su expresión visual 
en los contextos sociales y culturales en los que se desarrolla 
el niño. Y se manifiesta la enfermedad de forma real y visible 
desde un punto de vista biológico, médico, religioso y social. 
Enfoques de índole sociológica, que se aprecian en la imagen 
de la enfermera, como expresión de la cultura visual.

Por su parte, el aparato iconográfico para el análisis de la imagen, 
procede esencialmente del dibujo, y los ámbitos representativos 
de dichos dibujos vinculados a los contextos científicos medicina-y 
religiosos, logrando una visión global y holística.

IMPLICANCIAS PARA LA PRÁCTICA
El desarrollo del estudio sobre la imagen de la enfermería, 

es relevante, ya que recoge la imagen de la enfermera en la 
sociedad y permite desarrollar estrategias para avanzar en 
visibilizar la imagen actual de la profesión, develando el poder 
y responsabilidad en el cuidado de los usuarios o pacientes. 
Estos esfuerzos impactaran en la política pública de los recursos 
humanos en salud.

El método es relevante para el estudio de la posición de 
la enfermera, y fenómenos asociados a la cultura y tradición, 
que incluyen imágenes e iconos cargados de simbolismos, que 
forman parte de la historia. Historia que permite la articulación 
con las raíces de la profesión enfermera y la visualización de la 
misma; proceso fundamental en su desarrollo.
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