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RESUMEN 

 
La investigación tuvo como objetivo conocer los pilares fundamentales para la gestión de la información y comunicación en 

hospitales públicos, la cual se desarrolló mediante el método de revisión bibliográfica de diversos artículos científicos en 

español, inglés y portugués, tomando como criterio la selección de estudios con antigüedad no mayor a cinco años; las 

cuales se encuentran disponibles en la base de datos como Dialnet, SciELO, PubMed, ResearchGate y Redalyc. Proceso que 

consistió en realizar un análisis de coherencia y similitud de contenido, logrando obtener como resultados que los 30 

articulo estudiados. Como evidencia de ello, se ha logrado identificar cuatro ejes principales, como son las herramientas de 

comunicación, además de las estrategias de comunicación, las características de comunicación para mantener los registros 

seguros, por último, y no menos importante el eje denominado competencias digitales. Logrando concluir que, la gestión de 

la información y comunicación presenta diversas características fundamentales para el desarrollo de los procedimientos 

hospitalarios, por tanto, se caracterizan por ser utilices, fáciles, seguros y confiables.  

 

Palabras claves: Gestión, comunicación, hospitales públicos. 

 

ABSTRACT 

 

The objective of the research was to know the fundamental pillars for the management of information and communication 

in public hospitals, which was developed through the method of bibliographic review of various scientific articles in 

Spanish, English and Portuguese, taking as a criterion the selection of studies with no more than five years old; which are 

available in the database as Dialnet, SciELO, PubMed, ResearchGate and Redalyc. Process that consisted of carrying out an 

analysis of coherence and similarity of content, obtaining as results that the 30 articles studied. As evidence of this, it has 

been possible to identify four main axes, such as communication tools, in addition to communication strategies, 

communication characteristics to keep records safe, last but not least the axis called digital skills. Managing to conclude that 

the management of information and communication presents various fundamental characteristics for the development of 

hospital procedures, therefore, they are characterized by being useful, easy, safe and reliable. 
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O objetivo da pesquisa foi conhecer os pilares fundamentais para a gestão da informação e comunicação em hospitais 

públicos, a qual foi desenvolvida através do método de revisão bibliográfica de diversos artigos científicos em espanhol, 

inglês e português, tendo como critério a seleção dos estudos. com no máximo cinco anos; que estão disponíveis na base de 

dados como Dialnet, SciELO, PubMed, ResearchGate e Redalyc. Processo que consistiu em realizar uma análise de 

coerência e similaridade de conteúdo, obtendo como resultados os 30 artigos estudados. Como evidência disso, foi possível 

identificar quatro eixos principais, como as ferramentas de comunicação, além das estratégias de comunicação, as 

características da comunicação para manter os registros seguros, por último, mas não menos importante, o eixo denominado 

competências digitais. Conseguindo concluir que a gestão da informação e comunicação apresenta várias características 

fundamentais para o desenvolvimento dos procedimentos hospitalares, portanto, caracterizam-se por serem úteis, fáceis, 

seguros e fiáveis. 

 

Palavras-chave: Gestão, comunicação, hospitais públicos. 

 

INTRODUCCIÓN 

Los niveles de competitividad y los altos requerimientos de un mundo cada vez más 

globalizado, “exige a todas las organizaciones como en el sector salud el uso obligatorio de 

herramientas de gestión de información y comunicación que les permitan manejar grandes cantidades 

de información diarias, para de este modo ser más competentes y eficientes en su labor” (Izhar, Ma, & 

Aasir, 2017, p. 3). Sin embargo, aún existen países que no ha logrado la implementación de 

herramientas tecnológicas, pues “el mundo digital no llega aun a todos por igual, como es el caso de los 

países de África, en donde, el 60% de personas aun no tienen la posibilidad de conectarse a internet. 

Por el contrario, las personas de los países europeos mantienen un porcentaje reducido (4%)” (El País, 

2019, párr. 2); situación negativa que se debe a la falta de implementación o asimilación de sistemas en 

los hospitales públicos que permitan el eficiente manejo de la información y la comunicación de las 

actividades y operaciones del día a día. (Fereshteh & Abbas, 2016). 

Al mismo tiempo, Martín (2019) refiere que, hoy en día no se concibe una organización que no 

plantee esquemas de comunicación que vayan a utilizarse para relacionarse con su entorno, pues dicha 

estrategia resulta vital a la hora de buscar ser más competitivo y eficiente en el mercado y sus procesos, 

la implementación de tecnologías de última generación implica ahorrarle grandes cantidades de tiempo 

a los colaboradores permitiendo a éste, poder emplear dicho tiempo en otras actividades de interés para 

la empresa o institución (Bigahash, Alexander, & Hagen, 2020). En la misma línea, Martin-Fumadó, 

Morlans, y Torralbad (2019) refieren que algunas de las estrategias para evitar los desajustes derivados 

de una adecuada comunicación interna son; la aplicación de encuestas en todas las instancias de la 

entidad para conocer las necesidades del colaborador, potenciar las reuniones con el fin de fomentar la 

comunicación horizontal, implantar programas de convivencia entre los trabajadores, desarrollar 

programas de mejora de habilidades, y tomar decisiones democráticas. (Charry, 2018; Quispe, Padilla, 

& Telot, 2017). 

Rodríguez y Del Pino (2017) explican por su parte que, la tecnología juega un papel 

determinante en todas las estrategias de implementación de un modelo de gestión de la información y 

comunicación, ya que esta es muy cambiante, por lo cual implica una constante adecuación del talento 

humano a los nuevos requerimientos de dichas tecnologías (Sánchez, Montenegro, & Medina, 2019, 

p.98). Sin embargo, los niveles de usabilidad y amigabilidad de los sistemas son cada día mejores, por 

lo que hoy le resulta más sencillo a un recién llegado manejar un software actual que un software 

antiguo y poco amigable. (Stanford, Schwartz, & Khan, 2020). Asimismo, Hernández, Ramírez y 

Laguado, (2019) señala que para lograrlo es importante tener en cuenta los requerimientos informáticos 

en relación a las actividades y procedimientos de la organización, asimismo mejorar los medios para la 

comunicación y accesibilidad a la información, mejorar los procedimientos informativos y lograr el uso 
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eficiente de las herramientas. (Salas, y otros, 2020) 

Además, cabe precisar que debido al manejo de gran cantidad y volumen de información de las 

diferentes actividades cotidianas, las organizaciones se han visto en la necesidad de adaptar a los 

sistemas de información y comunicación modelos de programación que permitan el almacenamiento y 

procesamiento de gran cantidad de información (Parra-Rodriguez, Pavón-Sicilia & Guerrero-

Rodriguez, 2016), es ahí, donde el Big Data se ha convertido una tendencia en todo el mundo, ya que, 

es una programación que facilita la gestión inteligente de la información, ofreciendo velocidad en el 

procesamiento de datos y rapidez en la obtención de información a partir de las diversas variables e 

indicadores que se deseen analizar. (Hernández-Leal, Duque-Méndezy y Moreno-Cadavid, 2017). 

Presentada la situación línea arriba, a través del presente artículo de revisión se pretendió 

conocer los pilares fundamentales para la gestión de la información y comunicación en hospitales 

públicos. Por lo tanto, de aquí en adelante se analizan fundamentos teóricos que enriquecen el 

conocimiento del lector. 

 

REVISIÓN TEÓRICA 

Como parte de la investigación, es importante considerar las teorías relacionadas al tema, es así 

que abordaremos sobre el modelo de gestión de información y comunicación, el cual es definido por 

Arévalo (2007) citado por Muñoz, Díaz, y Gallego, (2020), como la explotación de información para el 

logro de objetivos institucionales, considerando desde la indagación, procesamiento, análisis y difusión 

de la misma. Es decir, “la gestión permite ofrecer componentes que faciliten a la organización obtener, 

generar y transmitir, datos con calidad, exactitud, y actualidad al menor costo posible” (Suárez y Cuz, 

2015, p. 74). Los cuales sirvan para el logro de metas, que en definitiva busca conseguir información 

adecuada, en el momento necesario para la toma de decisiones. (Wagner, Bezaidenhout, & Roos, 

2014). 

Por su parte, Rodríguez y Del Pino (2017), señalan que la información y comunicación se 

refieren a componentes clave para el avance de las asociaciones contemporáneas. Por lo tanto, cabe 

precisar que “los ángulos identificados con intensidad, mejora persistente, situación, avance, 

competencia y rentabilidad, dependen en gran medida de la poderosa utilización de datos jerárquicos y 

formas adecuadas de correspondencia institucional” (Courtney & Steele, p. 95). Por otro lado, Cano-

Pita (2018), señalan que la información y la comunicación, ha cambiado el método de trabajo y 

supervisa los activos, es un componente clave para hacer que el trabajo sea cada vez más beneficioso, 

acelera los intercambios, apoya la colaboración, supervisa las acciones, realiza un examen relacionado 

con el dinero y artículos avanzados en el mercado. (Izzatty, Nurul, Hazana, & Shamsuddi, 2015). 

Para Yu (2020) resulta indispensable identificar nuevas modalidades de organización que dejen 

gestionar la información en las instituciones, pues el objetivo de estas instituciones es crear 

conocimiento a base de la información y transformarlas en una ventaja razonable y calculada en cuanto 

a la productividad. Baharun, Hefniy, Fauzi, Faridy, & Fatmasari (2018) señalan que el sistema de 

información debe tener como objetivo fomentar en las organizaciones un ambiente de reciprocidad, 

caracterización y generación de nuevos conocimientos, datos e información interna, por lo tanto, debe 

organizarse de manera efectiva, para que puedan ser utilizados en el instante exacto por quienes lo 

necesitan, de existir la posibilidad de organizar la información conforma a los conocimiento, se logrará 

excelentes resultados en poco tiempo (Hernández, Ramírez y Laguado, 2019). 

Por otro lado, autores como Bouchard (2017) señala que la efectividad de la gestión de 
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información y comunicación dependerá de cómo se realiza el ingreso de información, proceso a través 

del cual el método de información adquiere datos para procesar la información, y estos pueden ser 

manuales y automáticas (Adombilla, 2018). Asimismo, está la acumulación de información, una de las 

actividades más significativas, que a través del sistema los datos pueden ser guardados en estructuras 

denominadas archivos (Lawan, 2019, p. 72). También se considera el procesamiento de información, 

este se caracteriza por transformar datos útiles para la toma de decisiones, ello genera una mejor 

proyección financiera. (Hanum, Gogilavani, & Mohamed, 2020). Finalmente, la salida de información 

es la capacidad de un procedimiento para divulgar información ingresada y procesada a los usuarios 

que lo requieran en una situación dada. (Muñoz, Díaz, y Gallego, 2020). 

De igual manera, Baharun, Hefniy, Fauzi, Faridy, & Fatmasari (2018) consideran que existen 

técnicas de indagación y restauración de datos, tecnologías que pueden ser encontrada en base de datos 

y datas internos que permiten la integración de información, herramientas de filtrado y personalización, 

la cual permite que la información conseguida en los procedimiento de búsqueda y análisis de fuentes 

alcance a los agentes de manera sistemática, determinada de acuerdo a los requerimientos y de manera 

interactiva (León, 2018). Además, He (2019) afirma que los instrumentos de análisis de información 

muestran la asociación e influencia entre los datos que son relevantes para la toma de una decisión de 

una entidad, pues proporcionan información útil para realizar un análisis interno y externo y para la 

obtención de ventajas competitivas. (Correa y Díaz, 2018). 

Por lo tanto, para que una organización pueda ejercer una eficiente gestión de su información y 

comunicación, Papic (2019) explica que es necesario la implementación de mecanismos, así como de 

herramientas de comunicación (Yang, Saladrigas, & Torres 2016). Del mismo modo, Papic (2019) 

toma en cuenta la dimensión herramientas de la comunicación para la cual debe priorizar la utilización 

del manual de bienvenida: Es el primer contacto del nuevo colaborador con la organización y sirve para 

que la inserción del mismo sea más rápida, en ella se detalla aspectos como la historia de la 

organización, el organigrama, políticas, normas, etc. Boletín interno: Son informaciones periódicas 

enviadas a los colaboradores para dar a conocer información de interés, anunciar actividades, 

resultados, etc. (Arévalo y Valdez, 2018). Así mismo, Red social interna: la más usada hoy en día es el 

WhatsApp, pero también pueden usarse otras como el MSN de Facebook, WeChat, etc. mediante esta 

herramienta se mantiene informado a todos los colaboradores de manera instantánea. (Papic, 2019, pp. 

73-75). 

De la misma forma Atarama-Rojas y Vega-Foelsche (2020) señala que el correo electrónico; es 

una herramienta indispensable y mediante el cual se puede transferir información de manera más 

formal y segura entre todos los individuos de una organización. Por su parte Chaín, Muñoz, y Más, 

(2008) afirman que la intranet, permite que los colaboradores de una organización puedan trabajar de 

manera sencilla y efectiva, colaborando en proyectos, compartiendo información, realizar 

videoconferencias, etc. (p.45). 

En esta línea, Medina (2019) explica que la gestión de información y comunicación debe tener 

en cuenta las diferentes estrategias para la comunicación ascendente, descendente, horizontal y 

diagonal. Asimismo, la gestión de la información y comunicación también debe tener en cuenta las 

características que deberá de poseer la información que se transmita dentro de la organización, es por 

ello que se toma los principios para la información planteados por el Ministerio de Tecnologías de la 

Información y Comunicaciones de Colombia (2018) siendo esta las características de la información y 

comunicación que se encuentran relacionadas con la oportunidad: pues la información de llegar en el 

momento justo cuando se necesita y que permite cumplir con los tiempos planteados (Jones, Motta, y 

Alderete, 2016). La confiabilidad: característica de la información que hace referencia a la ausencia de 

errores y de desarrollar una función específica, en un contexto dado durante un tiempo establecido. La 
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completitud: característica de la información de ser siempre completa a fin de trasmitir el mensaje tal 

cual se desea. La pertinencia: naturaleza de los datos cuando se asocia con una circunstancia general. 

Hay importancia si una propuesta específica se identifica con el tema del que se habla. 

Inesperadamente, una proposición es insignificante en el caso de que no tenga conexión con la 

configuración general. La utilidad: cualidad de la información de servir o de ser aprovechada para una 

acción específica (MinTIC - Colombia, 2018). 

 
MATERIALES Y MÉTODOS 

El diseño y el sitio del estudio  

El diseño empleado para la presente investigación fue bibliográfica o documental, ya que se 

realizó una revisión de material bibliográfico existente con respecto al tema a estudiar. 

Criterios de elegibilidad 

Tipos de participantes: investigaciones que se centraron en la gestión de la información y 

comunicación en hospitales públicos. Tipos de estudios: se ha considerado investigación que permitan 

el análisis del uso y manejo de la información y comunicación en el sector salud. Tipos de resultados: 

los resultados que muestren la realidad sobre la gestión de la información y comunicación en 

hospitales. Búsqueda de estudios: El presente estudio está elaborado a partir de estudios primarios y 

secundarios que poseen una antigüedad menor a 5 años encontrados en la red, para ello se ejecutó una 

investigación manual en las bases de datos Dialnet, SciELO, PubMed, ResearchGate y Redalyc, en el 

mes de diciembre 2020. Selección de estudios: El proceso de selección de los estudios fue realizado 

mediante un análisis de coherencia y similitud de contenido con el tema emprendido y demás intereses 

de la investigación, es así que como primer punto se realizó un sondeo general de artículos 

relacionados con la variable, posteriormente se seleccionó los que estaban enmarcados en los 

lineamientos de la salud y finalmente se filtró los que coincidían en similares objetivos del presente 

estudio. (Herbas y Rocha, 2018) 

 

Resultados de la búsqueda 

Las estrategias de búsqueda empleada en el presente artículo dieron 605 referencias, no 

obstante, durante el proceso de selección se eliminaron 435 referencias, pues no cumplían con los 

criterios de inclusión tras revisar el título, resumen y conclusiones. Siendo solo 69 referencias las que 

fueron leídas para confirmar la elegibilidad, es así que una vez finalizado el proceso de selección se 

tomaron treinta artículos científicos, pues de 69 referencias analizadas se excluyeron 36 que no 

cumplían con los criterios de inclusión, siendo los resultados basados en los 33 artículos restantes que 

se presentan de forma sistemática y descriptiva, pues la naturaleza de los estudios no permite ningún 

otro tipo de análisis. 

 
ANALISIS DE DATOS 

 

Resultados 

Tras analizar cada uno de los 30 artículos seleccionados se logró identificar que estos se dividen 

en cuatro ejes principales, las cuales se clasifican en herramientas de comunicación, estrategias, 
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características de comunicación y competencias digitales. 

Inicialmente las herramientas de comunicación, se basan específicamente en todos aquellos 

medios empleados para la gestión de la comunicación e información en hospitales públicos, es así que 

Barquero, Rodríguez y González (2018) en su artículo logro determinar que los hospitales recurren a 

diferentes fuentes informáticas como blogs (35%), redes sociales (86%) y las app’s (80%) para 

teléfonos inteligentes, lo que se significa que las TICs son fundamentales para el crecimiento de los 

hospitales, ya que por medio de estas facilitan al paciente gestionar sus datos médicos hasta cierto 

punto. Por su parte, Mendoza y Plasencia (2018) identificaron que el 70.4% de los docentes utiliza TIC 

en sus clases, el 44.4% emplea herramienta de audio, imagen (69.1%) y video (64.2%). El PowerPoint 

es el material didáctico TIC más utilizado (93.8%), además utilizan biblioteca digital (35.8%), 

YouTube (39.5%), red social (43.7%). El 49.4% utiliza aula virtual. Los docentes refieren una falta de 

capacitación en TIC (38.3%) y solicitan capacitación en diseño de aulas virtuales (50.6%).  

Así también, Torres, Gallo, Hallo, Jaraiseh, Muriel y Fernández (2017) junto a Herrera (2019), 

evidenciaron que las instituciones donde desarrollaron su estudio no manejan herramientas y 

plataformas tecnológicas adecuadas en el sector salud, pues los sistemas que emplean tienen fallas al 

ser utilizadas, lo que retrasa el desarrollo de las actividades diarias, además de dificultar la toma de 

decisiones. Por su parte, Muriel, García, López y Sánchez (2019) señala que más del 55 % de los 

profesionales nunca utilizan ordenadores o tecnologías de la información y la comunicación para la 

realización remota de evaluación diagnóstica o prescripción de medidas terapéuticas. A su vez Álvarez, 

Luna, Torres, Higuita y Rivera (2018) manifiestan que se emplearon como herramienta la tele salud, 

para la recuperación de la salud, detección precoz, prevención de riesgos y promoción de estilos de 

vida saludable, al reducir los costos de desplazamiento a los centros de salud. Para Andrade, Urgiles y 

Estrella (2019) las herramientas tecnológicas Risk y Excel han permitió la construcción de modelos 

estocásticos que facilitaron a los profesionales de salud predecir, monitorear y dar soporte en la toma 

de decisiones en el tratamiento y seguimiento de indicadores. Agámes, Aldana, Barreto, Santana y 

Caballero (2019) determinó que las herramientas más empleadas en el sector salud son web 2.0 

conocidas como blogs y podcast, que tiene el potencial de complementar, mejorar y adicionar nuevas 

dimensiones a la colaboración de las diversas páginas web de medicina, además de contribuir al 

desarrollo de profesionales y servicios. 

En cuanto a las estrategias de comunicación, al ser considerada una herramienta de 

planificación sistemática, integral y coherente de los objetivos, instrumentos, acticas, acciones y plazos 

de tiempo que la institución hospitalaria debe utilizar para transmitir su mensaje e imagen. Es que las 

instituciones hospitalarias apuestan por diseñar nuevas ideas y acciones que mejoren la gestión de 

comunicación e información, tal cual lo evidencia Muñoz, Díaz, Gallego (2020) quienes determinaron 

2 tipos de normas, el 55% que regulen el ciberespacio en sí mismo y el 46% que se realizan con el uso 

del mismo y a las que parece aplicable el derecho convencional. En este último caso nos estamos 

refiriendo a la aplicación del derecho ya existente a los actos realizados a través de las TIC, como es el 

caso de los actos médicos.  

Asimismo, Adombilla (2018) señala que las estrategias de comunicación empleada le dieron 

como resultados que el 1,3% de la ciudadanía ha recibido recomendaciones sobre aplicaciones móviles 

de salud por algún profesional sanitario. Del mismo modo, Sotillos, Buiza, Herrera, Santana (2018) 

obtuvo que el 73,8% estarían dispuestos a ello, así también el 68.18% tenían correos electrónicos 

oficiales y copiadores, mientras que el 63,64% tenía escáneres en sus oficinas. También, el 54.55% 

tenían Impresoras LaserJet y Fax en sus oficinas. Por su parte Martínez (2018) determinó que la 

necesidad de aumentar los niveles de escolaridad, así como implementar cursos de capacitación para la 

adquisición de habilidades digitales para personas en situación desfavorable como bajos niveles de 
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escolaridad, adultos mayores y mujeres.  

Además, Pissaia, Kunz, Moreschi, & Rempel (2017) señalan que sus estrategias están 

relacionadas con la organización y planificación de sus actividades, así como con una gestión eficaz del 

personal basada en los principios de la atención integral que se brinda al cliente, del mismo modo 

Castillo, Berbey, Torre, & López (2017) determinó que el 56% de los proyectos de tecnología se 

concentran en la ciudad capital y solo el 16% en la provincia de Chiriquí. El 64% de estos proyectos 

están enfocados al desarrollo de sistemas de información, principalmente enfocados al registro 

electrónico de pacientes. Y el 60% se refiere a proyectos relacionados con la atención primaria de 

salud. El MINSA y CSS ambos con un 20% de participación en proyecto TIC, además se nota la 

dispersión de proyectos para hospitales, donde cada uno está desarrollando programas según sus 

necesidades o prioridades. Finalmente, García, Guzmán y Pons (2019) platearon estrategias ligadas al 

avance tecnológico como la gamificacion, historias digitales, portafolios y el uso de conversational 

fremework, un conjunto de estrategias que descubren nuevas rutas y ritmos para la formación en el 

campo de la enfermería que evidencia su permanente interés por actualizarse y responder a los 

requerimientos que marca el desarrollo de la sociedad y la cultura digital. 

Por otro lado, los artículos que enfatizaron principalmente en las características de la 

comunicación fueron de Ferreira, De Lima, Vandresen, Gomes, Gomes, & Lumini, (2020) quienes 

demostraron la utilidad y facilidad de manejo de las TIC entre los directores de enfermería de los 

hospitales. Las TIC proporcionan soporte para la elección de dispositivos tecnológicos en la gestión, así 

como su idoneidad según el perfil de la enfermera gerente. Las TIC contribuyen a optimizar el trabajo 

del enfermero y ayudar a mantener registros seguros sobre la atención brindada. Asimismo, Cano-Pita 

(2018) determino que antes de añadir la tecnología, hay que conocer bien la organización, pues se ha 

descubierto que el 90% de las veces, el fracaso no es por el software ni por los sistemas, sino por el 

escaso conocimiento de la gente sobre su propia empresa o sus procesos empresariales.  

En secuencia, Medina (2019) afirma que un 89% de los instrumentos tecnológicos son 

confiables para solventar las demandas de la realidad global, que también se manifiesta en los entornos 

locales, en términos de convocar a la participación y protagonismo para resolver las necesidades 

colectivas. Del mismo modo Martín (2019) señala que la tecnología móvil puede conducir a mejoras en 

el flujo de trabajo, fortalecer la calidad y eficiencia de la comunicación y mejorar la accesibilidad y las 

relaciones entre equipos. Moreno & Herrera (2019) señala que la gestión de información se incrementó 

significativamente a1.60 (32%), el nivel de satisfacción del usuario generador de la información 

aumentóen0.74 (14.80 %) y los costos para generar la información se redujeron a un total de S/4.59 

(99.96%), gracias nuevos sistemas de Información (HIS), cuya duración del uso fue alta y los usuarios 

de estos dos centros tenían mayor experiencia en comparación con los usuarios de otras regiones del 

país. (Sheykhotayefeh, Safdari, Ghazisaeedi & Mohammadzadeh, 2017).  

En este sentido, Oliver- Mora y Rueda (2017) señalan que las TIC en el sistema sanitario 

contribuye a mejorar diferentes aspectos como la relación de confianza entre pacientes y profesionales, 

formación de los pacientes, constitución de redes, autonomía y capacidad, atención sanitaria 

personalizadas y colaboración entre los profesionales. Así también Culebro – Trujillo, Contreras, 

Montiel y Barragán (2016) determinaron que las fuentes de información disponibles para el uso son del 

93%, el 58% asegura que la velocidad de la conexión es aceptable, el 71% considera que las 

condiciones del equipo de cómputo son adecuadas, y el 95% afirma que los sistemas de comunicación 

e información mejoran la calidad de atención. Robledo (2019) plantea un modelo de atención médica 

intercultural, a través del uso de tecnologías de información en eslabones críticos del proceso de 

atención médica, donde el empleo de las TIC han mejorar los estándares de calidad en el rubro de 

barreras de la comunicación por grupos culturales distintos. Antúnez, Veytia, Granma (2020) afirma 
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que la accesibilidad a las TIC ha incrementado en los últimos años, así como la importancia de las 

competencias para dar respuesta a las demandas de la sociedad actual.  

Otro de los ejes centrales que permitieron evaluar la gestión de comunicación e información son 

las competencias digitales,  pues ofrecen la posibilidad de agilizar los procesos, obtener información 

veraz, oportuna y confiable, lo que genera una ventaja competitiva a largo plazo, dentro de estas 

destacan las investigaciones realizadas por Rubio, Burrola y Ruiz (2018) quienes señalan que en el 

entorno laboral es importante que las instituciones cuenten con competencias del conocimiento y uso 

de este tipo de herramientas en su quehacer profesional con el propósito de convertirse en una ventaja 

sostenida dentro de un proceso de gestión, es así que entre sus competencias tomaron como base el 

modelo Nonaka y Takehuchi por ser el más utilizado y aceptado.  

Por su parte González, Tovilla, Juárez y López (2017), señalan que el uso de las tecnologías de 

información y comunicación contribuye al aumento del rendimiento e incremento de conocimientos, 

así también Yánez, Ortiz y Espinosa (2017) como también Iñiguez-Jiménez, Cruz-Pierard y Vaca-

Córdova (2020), determinaron que el 53% de alumnos sostuvieron que el uso de las TICs se encontró 

ampliamente difundido ya que esto se percibe en la realización de trabajos escolares (68,87 %), 

dejando en segundo plano las redes sociales (67,4%) y los equipos tecnológicos son manejados en un 

43.33 %. Preciado, Hincapie y Pabón (2019) señalan que el diseño de un programa orientado a 

establecer mecanismos de medición en este campo desde lo académico y profesional, contribuye a 

mejorar el desempeño y la calidad de servicio.  

En este orden de ideas, Díaz, Gorgoso, Sánchez y Riveron (2019) destacan que las tecnologías 

adecuadamente utilizadas facilitan la labor del trabajador y contribuyen al desarrollo cognitivo, 

procedimental y actitudinal del aprendizaje. Rivera, Herrera, Naranjo y Narváez (2019) señalan que 

para el adecuado desarrollo de un plan de gestión de riesgos deben ser implementadas políticas sobre la 

seguridad de la información, capacitando al personal y realizando el seguimiento y control a las 

mismas. Antúnez, Veytia (2020) afirman que la accesibilidad a las TIC genera competencias 

investigativas, permitiendo responder a la demanda de la sociedad actual; no obstante, este recurso aún 

debe mejorar pues se encuentra en etapa de desarrollo. 

 
DISCUSIÓN 

La gestión de la información y comunicación se fundamenta en cuatro ejes principales que son 

las herramientas de comunicación, estrategias, características de comunicación y competencias 

digitales, y que para lograr su implementación es necesario contar con instrumentos de gestión que 

permitan un adecuada evaluación, por lo tanto es importante un escenario propicio, centrado en el 

establecimiento de políticas y normas, de tal forma alcanzar la conexión e interrelación entre las 

personas mediante un eficiente sistema de comunicación e información. 

 

Herramientas de comunicación 

Las herramientas de comunicación e información, son los medios y mecanismo que facilitan la 

emisión de un mensaje a los diferentes públicos, ya sea de la institución hacia los trabajadores como 

también de pacientes, o viceversa; es así que autores como Barquero, Rodríguez y González (2018) 

sumado a Mendoza y Plasencia (2018) identifican la importancia de utilizar los medios digitales para 

tener una mejor comunicación y la información sea emitida como mayor velocidad y rapidez; 

información que en gran medida facilita el procesamiento de datos de los pacientes y enfermeros 

https://doi.org/10.51798/sijis.v2i1.78


______________________________________________________________________________ 291 
 

 

Sapienza: International Journal of Interdisciplinary Studies | Vol. 2 | n. 1 | jan - mar | 2021 | e-ISSN: 2675-9780 

 

https://doi.org/10.51798/sijis.v2i1.78    

Recebido: 25/03/2021 

Aceito: 26/03/2021 

Disponível: 30/03/2021 

 

respecto a las actividades y procedimientos del día a día. Al mismo tiempo, Torres, Gallo, Hallo, 

Jaraiseh, Muriel y Fernández (2017) junto a Herrera (2019) resaltan la necesidad de implementar 

herramientas y plataformas tecnológicas en el sector salud, pues debido a gran cantidad de información 

que procesan los hospitales a diario, existe la necesidad que el sistema tenga una alta capacidad de 

respuesta y confiabilidad de la información emitida, pues los sistemas que emplean tienen fallas al ser 

utilizadas, lo que retrasa el desarrollo de las actividades diarias, además de dificultar la toma de 

decisiones.  

Entretanto, Muriel, García, López y Sánchez (2019) señalan que más del 55 % de los 

profesionales nunca utilizan ordenadores o tecnologías de la información y la comunicación para la 

realización remota de evaluación diagnóstica o prescripción de medidas terapéuticas. A su vez Álvarez, 

Luna, Torres, Higuita y Rivera (2018) manifiestan que se emplearon como herramienta la tele salud, 

para la recuperación de la salud, detección precoz, prevención de riesgos y promoción de estilos de 

vida saludable, al reducir los costos de desplazamiento a los centros de salud. Para Andrade, Urgiles y 

Estrella (2019) las herramientas tecnológicas Risk y Excel han permitió la construcción de modelos 

estocásticos que facilitaron a los profesionales de salud predecir, monitorear y dar soporte en la toma 

de decisiones en el tratamiento y seguimiento de indicadores. Agámes, Aldana, Barreto, Santana y 

Caballero (2019) determinó que las herramientas más empleadas en el sector salud son web 2.0 

conocidas como blogs y podcast, que tiene el potencial de complementar, mejorar y adicionar nuevas 

dimensiones a la colaboración de las diversas páginas web de medicina, además de contribuir al 

desarrollo de profesionales y servicios. 

 

Estrategias de comunicación 

Las estrategias de información y comunicación, son elementos que permiten llegar a cada 

usuario de manera objetiva, es decir las estrategias de comunicación al ser consideradas una 

herramienta de planificación sistemática, integral y coherente de los objetivos, instrumentos, acticas, 

acciones y plazos de tiempo que la institución hospitalaria debe utilizar para transmitir su mensaje e 

imagen. Es que las instituciones hospitalarias apuestan por diseñar nuevas ideas y acciones que 

mejoren la gestión de comunicación e información, tal como lo sustentan Muñoz, Díaz, Gallego (2020) 

y Adombilla (2018) quienes ponen de manifiesto que las estrategias de comunicación se diseñan con el 

propósito de gestionar adecuadamente la información procesada en los sistemas, permitiendo que todo 

usuario que haga uso de los sistemas informáticos, pueda accedes a ella con total facilidad, además que 

toda información que pudiera procesarse en los sistemas sea oportunamente actualizada contribuyendo 

a las decisiones del usuario. Al mismo tiempo, Martínez (2018) explica que los usuarios deben recibir 

capacitaciones o inducción sobre el manejo de los sistemas de información de tal forma se fortalezca 

las habilidades tecnológicas, lo cual permitirá que toda información o datos sean procesados 

adecuadamente. Procedimientos y actividades de capacitación que deben ser planificadas por la 

institución para su adecuada aplicación, gestión que, además, busca el desarrollo adecuado de los 

procesos de atención a los pacientes de los hospitales. 

Del mismo modo Sotillos, Buiza, Herrera, Santana (2018) sostiene que el 73,8% estarían 

dispuestos a ello, así también el 68.18% tenían correos electrónicos oficiales y copiadores, mientras 

que el 63,64% tenía escáneres en sus oficinas. También el 54.55% tenían Impresoras LaserJet y Fax en 

sus oficinas. Además, Pissaia, Kunz, Moreschi, & Rempel (2017) señalan que sus estrategias están 

relacionadas con la organización y planificación de sus actividades, así como con una gestión eficaz del 

personal basada en los principios de la atención integral que se brinda al cliente, del mismo modo 

Castillo, Berbey, Torre, & López (2017) determinó que el 56% de los proyectos de tecnología se 
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concentran en la ciudad capital y solo el 16% en la provincia de Chiriquí. El 64% de estos proyectos 

están enfocados al desarrollo de sistemas de información, principalmente enfocados al registro 

electrónico de pacientes. Y el 60% se refiere a proyectos relacionados con la atención primaria de 

salud. El MINSA y CSS ambos con un 20% de participación en proyecto TIC, además se nota la 

dispersión de proyectos para hospitales, donde cada uno está desarrollando programas según sus 

necesidades o prioridades.  

Finalmente, García, Guzmán y Pons (2019) platearon estrategias ligadas al avance tecnológico 

como la gamificación, historias digitales, portafolios y el uso de conversational fremework, un conjunto 

de estrategias que descubren nuevas rutas y ritmos para la formación en el campo de la enfermería que 

evidencia su permanente interés por actualizarse y responder a los requerimientos que marca el 

desarrollo de la sociedad y la cultura digital. 

 

Características de la comunicación 

Por otro lado, diversos estudios como el de Ferreira, De Lima, Vandresen, Gomes, Gomes,  & 

Lumini, (2020), Cano-Pita (2018) y Medina (2019) ponen en evidencia que las tecnologías de 

información y comunicación deben cumplir con ciertas características esenciales para su eficiente 

funcionamiento, así como para poder cubrir la demanda de los requerimientos informáticos de la 

institución, por lo tanto, requieren de velocidad para procesar datos, debe ser útil para los usuarios, 

debe ser de fácil manejo y debe ofrecer confiabilidad en la información que analiza. 

Del mismo modo, Martín (2019) señala que la tecnología móvil puede conducir a mejoras en el 

flujo de trabajo, fortalecer la calidad y eficiencia de la comunicación y mejorar la accesibilidad y las 

relaciones entre equipos. Moreno & Herrera (2019) señala que la gestión de información se incrementó 

significativamente a1.60 (32%), el nivel de satisfacción del usuario generador de la información 

aumentóen0.74 (14.80 %) y los costos para generar la información se redujeron a un total de S/4.59 

(99.96 %), gracias nuevos sistemas de Información (HIS), cuya duración del uso fue alta y los usuarios 

de estos dos centros tenían mayor experiencia en comparación con los usuarios de otras regiones del 

país. (Sheykhotayefeh, Safdari, Ghazisaeedi & Mohammadzadeh, 2017).  

Por su vez, Oliver-Mora y Rueda (2017) señalan que las TIC en el sistema sanitario contribuye 

a mejorar diferentes aspectos como la relación de confianza entre pacientes y profesionales, formación 

de los pacientes, constitución de redes, autonomía y capacidad, atención sanitaria personalizada y 

colaboración entre los profesionales. Así también Culebro – Trujillo, Contreras, Montiel y Barragán 

(2016) determinaron que las fuentes de información disponibles para el uso son del 93%, el 58% 

asegura que la velocidad de la conexión es aceptable, el 71% considera que las condiciones del equipo 

de cómputo son adecuadas, y el 95% afirma que los sistemas de comunicación e información mejoran 

la calidad de atención.  

Seguidamente, Robledo (2019) plantea un modelo de atención médica intercultural, a través del 

uso de tecnologías de información en eslabones críticos del proceso de atención médica, donde el 

empleo de las TIC han mejorar los estándares de calidad en el rubro de barreras de la comunicación por 

grupos culturales distintos. Por fin, Antúnez, Veytia, Granma (2020) afirma que la accesibilidad a las 

TIC ha incrementado en los últimos años, así como la importancia de las competencias para dar 

respuesta a las demandas de la sociedad actual.  

 

Competencias digitales 
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Los estudios realizados por González, Tovilla, Juárez y López (2017), sostienen que para una 

adecuada gestión de comunicación e información es necesario que las instituciones cuenten con 

profesionales competentes, con conocimientos, habilidades y capacidades, que le permitan convertirse 

en una ventaja sostenida dentro del proceso de gestión. 

Del mismo modo Rubio, Burrola y Ruiz (2018) señalan que en el entorno laboral es importante 

que las instituciones cuenten con competencias del conocimiento y uso de este tipo de herramientas en 

su quehacer profesional con el propósito de convertirse en una ventaja sostenida dentro de un proceso 

de gestión, es así que entre sus competencias tomaron como base el modelo Nonaka y Takehuchi por 

ser el más utilizado y aceptado. Por su parte Yánez, Ortiz y Espinosa (2017) como también Iñiguez-

Jiménez, Cruz-Pierard y Vaca-Córdova (2020), determinaron que el 53% de alumnos sostuvieron que 

el uso de las TICs se encontró ampliamente difundido ya que esto se percibe en la realización de 

trabajos escolares (68,87 %), dejando en segundo plano las redes sociales (67,4%) y los equipos 

tecnológicos son manejados en un 43.33 %.  

En seguida, Preciado, Hincapie y Pabón (2019) señalan que el diseño de un programa orientado 

a establecer mecanismos de medición en este campo desde lo académico y profesional, contribuye a 

mejorar el desempeño y la calidad de servicio. Así, el estudio de Díaz, Gorgoso, Sánchez y Riveron 

(2019) destacan que las tecnologías adecuadamente utilizadas facilitan la labor del trabajador y 

contribuyen al desarrollo cognitivo, procedimental y actitudinal del aprendizaje. Rivera, Herrera, 

Naranjo y Narváez (2019) señalan que para el adecuado desarrollo de un plan de gestión de riesgos 

deben ser implementadas políticas sobre la seguridad de la información, capacitando al personal y 

realizando el seguimiento y control a las mismas. Antúnez, Veytia (2020) afirman que la accesibilidad 

a las TIC genera competencias investigativas, permitiendo responder a la demanda de la sociedad 

actual, no obstante, este recurso aún debe mejorar pues se encuentra en etapa de desarrollo. 

 

CONCLUSIONES 

Se determina que las principales herramientas de información y comunicación utilizadas por el 

personal del sector salud, son los blogs, las redes sociales, las aplicaciones, y sistemas computarizados 

que se encuentran instaladas en la institución, herramientas que son fundamentales para el crecimiento 

personal y organizacional del personal de salud. 

Al mismo tiempo, se determina que las estrategias de comunicación e información están 

centradas en mejorar los canales de comunicación, partiendo del entrenamiento constante del personal 

para mejorar sus capacidades y habilidades de manejo de las TICs, estrategias que además deben ser 

planificadas para su efectiva aplicación y desarrollo en un plazo determinado. 

Por otro lado, se determina que la gestión de la información y comunicación presenta diversas 

características fundamentales para el desarrollo de los procedimientos hospitalarios, por tanto, se 

caracterizan por ser utilices, fáciles, seguros y confiables.  

Por último, las competencias digitales, ofrecen la posibilidad de agilizar los procesos, obtener 

información veraz, oportuna y confiable, lo que genera una ventaja competitiva a largo plazo, mediante 

el diseño de un programa orientado a establecer mecanismos de medición en este campo desde lo 

académico y profesional. Este estudio puede dar origen a nuevas investigaciones que aborden otros 

recortes teóricos, por ejemplo, considerando regiones específicas o incorporando nuevas bases de datos 

como Scopus y Web of Science.    
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