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PRESENTACIÓN 

"Nosotros proponemos la noción de 
educación permanente como la idea 
maestra de la política educativa para 
los próximos años". 
Apprendre à être UNESCO 72. 

Al reflexionar sobre la dinámica de nuestro tiempo; los acelerados 

cambios científicos y tecnológicos, el exceso de información manejada por 

la informática y telecomunicaciones, la deshumanización de las relaciones 

personales, la globalización social, económica y cultural; es inevitable el 

considerar la necesidad de un nuevo concepto de educación. Ante una nueva 

sociedad, un nuevo modelo educativo. 

En la actualidad podemos interpretar la educación como un proceso 

de actualización permanente de las capacidades humanas. Proceso libre, 

voluntario, consciente, pues cada uno de nosotros decide perfeccionarse, 

complementarse, en una palabra humanizarse. Esto implica una concepción 

de ser humano, como ser inacabado, animal educandum afirma Fullat, pues 

sólo la educación lo complementa lo ayuda a humanizarse. El ser humano, 

es el ser que hace y se hace, construye y se construye, a través de la 

educación. 

En el presente trabajo, la Maestra Angélica Margarita Romero de 

León, nos permite valorar la importancia de la educación permanente, pues 

nos pone en contacto con la realidad de la vida y las necesidades sociales, 

"la educación permanente es una dedicación coextensiva de la vida" (René 

Maheu 1975) pues viene a llenar una nueva dimensión de la vida pues exige 

una nueva actitud para darle más sentido, más que educación permanente 

viene a ser formación permanente. 



Si bien, anteriormente, un profesionista creía que con su título ya 

sabía todo lo que tema que utilizar en su campo de trabajo, ahora, con las 

nuevas exigencias sociales, es preciso volver a aprender, revisar y valorar 

sus conocimientos, actualizarlos a los requerimientos vigentes, para poder 

seguir activo. Esto requiere instalar nuevas estructuras y nuevas 

metodologías para facilitar la actualización. La educación permanente 

deberá operar en todas las instituciones que desempeñen un papel educador 

o educante en la sociedad. Sólo así se perfeccionará la profesión, se 

replantearán los objetivos de la profesión misma de acuerdo a los nuevos 

requerimientos que exige esta sociedad cambiante. 

La Maestra Romero de León nos presenta, no sólo los fundamentos y 

enfoques de la educación permanente o educación continua, sino también 

sus experiencias en este importante renglón educativo. Ya la UNESCO 

desde 1965 había considerado este aspecto, que confirmó en 1970 " Año 

Internacional de la Educación", destacando su importancia y trascendencia 

sobre la educación de adultos y la alfabetización permanente, programas 

anteriores, pues aquí se persigue el desarrollo total de la persona. 

Con esto se reafirma que la educación es un proceso continuo durante 

toda la vida y es un proceso integrador que abarca todas las posibilidades del 

ser humano. 

Éxito y felicidad Maestra Romero de León ya que gracias a su 

constancia y dedicación se puede contar ahora, con una documentación 

importante sobre la teoría y práctica de un tema tan trascendente. 

Ciudad Universitaria, Julio 24 de 1998. 

Mtro. Mario Aguilera Mejía. 
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INTRODUCCIÓN 



INTRODUCCION 

Desde hace varias décadas el mundo sufre cambios acelerados en 

todos los ámbitos, como en: el lenguaje, los conceptos, la información, los 

métodos de trabajo, la composición del empleo, la organización, las escalas 

de producción, las variables económicas, las exigencias del bienestar social, 

las relaciones internacionales, etc. los cuales se manifiestan por un creciente 

fervor hacia la calidad total, lo cual conlleva a un perfeccionamiento técnico 

que altera la cultura y sobre todo el entorno educativo. Esta nueva cultura 

que nace de las relaciones de intercambio, procedentes de la globalización 

en la economía y cultura, plantea la necesidad de crear escenarios 

alternativos para estas nuevas referencias conceptuales, lo cual requiere 

adecuarnos a dichos cambios tan acelerados que hoy día se presentan1. 

Este último cuarto de siglo ha estado enmarcado por notables 

descubrimientos y progresos científicos y el nivel de vida ha continuado su 

progresión con ritmos diferentes según los países. De acuerdo a este orden 

de ideas, se deduce que el mundo está ante nuevas formas de integración, 

ante distintas y más exigentes actividades de intercambio de culturas y 

formas de vida, y sobre todo ante los cambios en las exigencias educativas 

mínimas de los seres humanos para lograr con éxito sus actividades diarias 

de desarrollo2. 

Es aquí surgen diferentes interrogantes en el campo educativo como: 

¿Quién formará al individuo que enfrente estos retos?, ¿Quién asumirá y 

promoverá la inserción al sistema productivo de este nuevo profesional?. Y 

los profesionales que se desarrollan en el sector salud, siendo su 

1 López, C. Educación Continua en México, Administración, Alcances y Perspectivas. AMEC 1995 pp.3-5 



compromiso con nuestra sociedad indiscutible; ¿Quién actualizará y 

capacitará de manera permanente a los egresados en el área de la salud, que 

presentan una gran responsabilidad con la comunidad que interactúan?. Un 

sistema educativo basado en principios filosóficos, que enmarque su misión 

de actuación, podría darnos las respuestas a estas interrogantes. La 

educación constituye un instrumento indispensable para que la humanidad 

pueda progresar principalmente hacia los ideales de la paz, libertad y justicia 

social; una de las funciones esenciales de la educación es la de ser la vía para 

el desarrollo continuo más armonioso de personas y sociedades, además la 

educación es el mejor instrumento para formar a los recursos humanos que 

demanda el desarrollo de un país3. 

El sistema educativo mexicano está fundamentado en la Constitución, 

es además el responsable de la formación íntegra de los mexicanos, como lo 

podemos observar en los textos constitucionales. La misión de la escuela es 

educar al pueblo, no sólo proporcionarle habilidades y destrezas y además 

reproducir el conocimiento, sino educarlo en un sentido más profundo de 

formar a una persona culta, apta para vivir en la sociedad, ser productiva y 

con un gran sentido humanista4. 

La Constitución Mexicana es rica en postulados filosóficos y en 

principios educativos de orden general. El Artículo Tercero de la 

Constitución vigente, establece: "Todo individuo tiene derecho a recibir 

educación. El Estado — Federación, Estados y Municipios impartirán 

educación preescolar, primaria y secundaria. La educación primaria y la 

secundaria son obligatorias. La educación que imparta el Estado tendrá a 

2 Delors, J. La Educación o la utopía necesaria. La Educación encierra un Tesoro. Informe a la UNESCO de 
la Comisión Internacional sobre la Educación para el siglo XXI pp. 9-11. 
3 Delors, J. Op. Citpp. 5-7 



desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano, inculcar en 

él, el amor a la patria y fomentar la solidaridad internacional; deberá 

asimismo basarse en el progreso científico, ser democrática, nacional y 

laica, por tanto, ajena a cualquier doctrina religiosa; en igual forma la 

escuela mexicana acrecentará la cultura, contribuirá a la mejor 

convivencia de la especie y la familia, reproducirá ideales de fraternidad e 

igualdad de todos; se encaminará también a la lucha contra la ignorancia, 

las servidumbres, los fanatismos, los prejuicios, los privilegios de razas, 

religiones, géneros o individuos5. 

Con todas estas bases el sistema educativo mexicano, que ha tenido 

varias modificaciones, debe formar personas competentes, cultas, 

poseedoras de valores intelectuales y herramientas analíticas que les permita 

enfrentar situaciones cambiantes en la producción y la división del trabajo. 

Está diseñado para preparar y formar a los individuos con bases científicas y 

tecnológicas, hacia un nuevo siglo; con la sensibilización de que su 

formación no termina al culminar sus estudios con un grado académico, que 

deben seguir formándose con una educación continua y actualizada, que la 

educación es un proceso que dura toda la vida de los individuos. 

En el sistema educativo mexicano a lo largo del tiempo, las tareas de 

formación del individuo están a cargo en el sistema educativo formal, 

incluyendo desde preescolar, primaria, enseñanza media hasta licenciatura, 

posgrado, educación fundamental de los adultos, educación popular, etc. 

En una segunda instancia la actualización y capacitación están a cargo 

de un sistema educativo no formal, a través del cual se satisfacen los 

requerimientos necesarios que deben de presentar los individuos, siendo de 

A Ornelas, C. EÁ Sistema Educativo Mexicano. La Transición de fin de siglo. Fondo de Cultura Económica 
México 1995. pp. 56-63 



nuestro interés aquellos que desarrollan sus actividades en el área de la 

salud. 

La educación no formal, al ser sistemática generalmente se da fuera de 

los espacios y tiempos escolares comunes, aunque en la mayoría de la veces 

se lleva a cabo en las escuelas de educación superior, los espacios escolares 

son utilizados para la educación permanente, la cual es también conocida 

dentro de las instituciones de educación superior como educación continua. 

Uno de los mecanismos del sistema educativo no formal es la 

educación continua entendida como educación orientada a la actualización y 

desarrollo en las diferentes habilidades requeridas para el nuevo 

conocimiento. 

Dentro de este contexto es necesario y un deber, que las instituciones 

de educación superior y las entidades gubernamentales y privadas 

desarrollen sus programas con cursos teóricos, herramientas metodológicas, 

y además incluyendo cursos prácticos - donde sea necesario e indispensable 

- con una instrumentación clara de la filosofía, misión, objetivos, políticas, 

estrategias y formas de operación de la educación continua6. 

La educación continua surgió en el mundo en los ámbitos técnico y 

vocacional desde hace unos 140 años, y en el sector de la educación superior 

ya rebasó su primer siglo. En éste ámbito existe antecedentes interesantes: 

en Inglaterra desde 1789 se contaba con conferencias regulares para los 

empleados en algunas fábricas. En Estados Unidos ya se contaba con unos 

tres mil liceos para la actualización hacia 1839, estas instituciones 
«y 

pretendían la discusión de temas de actualidad y el autoculturamiento En 

5 Artículo 3o Constitucional. Ley General de Educación. SE? 1993. pp 27-30 
6 López, C. Op. Cit. pp. 5-9 
7 Scharmam, D. Its origins and opportunities. En Memorias del Seminario. La Educación Continua. Mayo 
30 Junio 2 México UNAM 1988. 



México el inicio de la actualización en los egresados de las ciencias de la 

salud se sitúa formalmente en la Facultad de Medicina con las Primeras 

Jomadas Médicas, en 1933, instituidas por el Dr. Ignacio Chávez. Estas 

actividades académicas fueron organizadas y diseñadas específicamente para 

el médico general, pero sirvieron de apertura y sensibilización para aquellos 

profesionales, que cercanos al médico, se desarrollan y colaboran dentro del 

área de la salud como: los químicos clínicos, enfermeras, odontólogos y 

técnicos especializados. 

La normatividad y homologación de criterios de esta modalidad 

educativa, aún después de más de 60 años que se está ofreciendo, se 

considera prácticamente nula y sólo en un pequeño nivel se apega a 

lincamientos específicos de las diferentes instituciones que organizan 

actividades de educación continua, lo cual es de gran importancia el de 

reglamentar y unificar los criterios de actualización y evaluación de la 

educación continua, para cada una de las carreras de formación que puede 

adquirir un individuo. 

La educación continua en México ha sido relativamente poco 

estudiada, existen algunos trabajos referidos a la educación permanente, pero 

no existe una evaluación cabal de la trayectoria de los programas que 

explique su funcionamiento interno y el perfil de sus egresados. 

Existen sin embargo una serie de documentos que contienen ideas 

medulares que marcan caminos a seguir en el desarrollo de esta modalidad 

educativa, los cuales están contemplados en: Proyecto Nacional en su 

documento interno, Programa para la Modernización Educativa 1989 -

1994, Plan de Desarrollo Educativo 1995 - 2000, Programa de Fondo de 

Modernización de la Educación Superior 1996, las Organizaciones 

Mundiales de Salud; así como también las sociedades de profesionales 



dedicadas a la educación continua, como la Asociación Mexicana de 

Educación Continua, todos estos documentos se revisarán ampliamente en 

sus contenidos en el capítulo III. 

Sin embargo en todas aquellas instituciones de educación superior, 

colegios y sociedades de profesionales que ofrecen programas de 

actualización, no poseen lineamientos establecidos para el desarrollo y 

evaluación de dichos programas. 

Más aún, los programas de certificación y recertificación de 

competencias que se están llevando a cabo en nuestro país para los 

profesionales de diversas áreas, por los cambios consecuentes por el Tratado 

de Libre Comercio generan un apoyo sin precedentes a la evolución de la 

educación continua. La certificación es una renovación de la licencia para 

ejercer profesionalmente, y la proporciona las sociedades y asociaciones de 

profesionales, cumpliendo con una serie de requisitos para obtenerla; dentro 

de éstos requisitos, requieren el cumplir con un cierto número de horas de 

educación continua, de programas de actualización en una área específica. 

Actualmente en el área de la salud, los médicos son los únicos profesionales 

que obtienen la certificación. 

Toda esta perspectiva general de la panorámica de la educación 

continua nos da la visión de realizar un estudio, acerca de la importancia de 

reglamentar la actualización de los profesionales de las ciencias de la salud. 

Como marco de referencia, este estudio se sustenta principalmente en los 

contenidos del Proyecto 7.2 Sistemas de Educación Continua en México 

desarrollado por ANUIES en 1988. En dicho documento establece: "ta 

carencia de una conceptualización homogénea del término educación 

continua, los representantes de las instituciones de educación superior, así 

como de entidades públicas y privadas estudiadas, expresaban ideas 



diferentes, en la mayoría de los casos con poca claridad y con alcance 

inmediato y limitado. El punto de coincidencia era, sin embargo, la 

importancia que todos otorgan a la posibilidad de que los profesionales y/o 

personas con práctica técnica profesional, insertos en una sociedad 

productiva, actualicen sus conocimientos, adquieran nuevas destrezas y 

habilidades y cambien sus hábitos y actitudes para el mejor desempeño de 

sus actividades". Donde observamos que existe una clara ausencia de 

normatividad en esta modalidad educativa. 

Considerando lo anterior el objetivo de este trabajo es: Fundamentar 

la importancia de la reglamentación de la educación continua para los 

profesionales de la química clínica y así obtener la oportunidad de una futura 

certificación de su licencia profesional. 

Es importante un estudio de este tipo por la cantidad de cursos de 

actualización que se pueden ofrecer, los cuales pueden estar diseñados y 

programados con criterios y lincamientos normatizados por una institución 

de educación superior, en colaboración con empresas del sector productivo 

ya sean públicas o privadas, así como también de las Instituciones de Salud, 

y de esta manera brindar a los profesionales de la química en el área de la 

salud una educación continua reglamentada ofreciendo las vías de una futura 

certificación de su carrera profesional, teniendo además como consecuencia 

el desarrollo personal y el incremento de la calidad en su quehacer diario 

profesional. 

El desarrollo de este estudio se llevará a cabo de la siguiente manera; 

en el primer capítulo se revisará la educación como un factor decisivo en la 

formación de todo individuo, enfocándonos principalmente a la interrelación 

que existe de manera dependiente entre educación y actualización. 

Posteriormente daremos un panorama general de los profesionales del área 



de la salud, su responsabilidad social, su necesidad de una educación 

continua y en especial revisaremos al egresado de la carrera de Químico 

Clínico Biólogo. 

En el siguiente capítulo se revisará ampliamente el concepto de 

educación continua, donde observaremos las diferentes concepciones que 

actualmente se manejan en diferentes organismos: educativos, asociaciones 

civiles y gubernamentales. 

Enseguida se desarrollará una visión retrospectiva de los últimos 

cinco años de experiencia en la organización y coordinación de cursos de 

educación continua para los profesionales de química clínica, y así observar 

los tipos de cursos que se han ofrecido; los maestros participantes; el número 

de alumnos asistentes de instituciones privadas y públicas en cada uno de los 

cursos ofrecidos; los cursos que no han respondido a una necesidad social; 

aquellos otros que demuestran un gran interés a los profesionales de química 

clínica; así mismo detectar las instituciones en donde laboran dichos 

profesionales, los cuales han asistido a los diferentes cursos y así constatar 

aquellas instituciones públicas y privadas, que brindan apoyo y estímulo en 

la actualización de sus empleados. En éste capítulo, se desarrollarán 

propuestas alternativas de educación continua, para aquellos programas de 

posgrado de los profesionales del sector salud, que al inicio de su maestría o 

doctorado requieran de cursos propedéuticos, los cuales pueden ser ofrecidos 

por programas de educación continua adecuados a sus necesidades y 

requerimientos. 

Posteriormente revisaremos, la importancia actual de reglamentar la 

educación continua, en vías de una futura certificación, considerando 

necesaria que esta modalidad educativa sea ofrecida por una institución de 

educación superior que se responsabilice de la naturaleza, procesos 



educativos y formas de evaluación de los cursos de actualización; en unión 

con un cuerpo colegiado de academia, para la estructuración de los 

programas de educación continua con las Instituciones de Salud y contando 

también con la representación del sector productivo. 

Así mismo, hacemos una propuesta de la necesidad de contar con 

orientadores específicos en los programas de actualización, que sirvan de 

indicadores con bases fundamentadas en el concepto de educación continua, 

con la observación de lincamientos de calidad en la organización y logística 

para desarrollar programas de educación continua y de esta forma establecer 

una normatividad de esta modalidad educativa. Lo cual podría ofrecer a los 

profesionales de la química clínica, así como a los egresados de la carrera de 

Químico Clínico Biólogo la oportunidad de una futura certificación de su 

licencia profesional. 



LA EDUCACIÓN FACTOR DECISIVO EN LA 

FORMACIÓN DEL INDIVIDUO 



CAPÍTULO I 

LA EDUCACIÓN FACTOR DECISIVO EN LA FORMACIÓN 

DEL INDIVIDUO 

El concepto de educación en general es inseparable del concepto de 

"hombre", no es posible separar origen del hombre e inicio de la educación. 

La educación es la formación integral del individuo, atendiendo no sólo su 

memoria e inteligencia, sino sus sentimientos, su jerarquía de valores, y el 

desarrollo de sus habilidades físicas y mentales. La educación además de ser 

informativa es formativa. 

La tarea educadora se muestra unida al ser humano Si educar es, 

cuando menos, transmitir información y destrezas que no se adquieren con el 

código genético y además el ser humano es el ser que produce información 

y engendra habilidades que no se heredan biológicamente tendremos que 
£ 

paideia y anthropos forman dos perspectivas de una sola realidad . 

En su libro Filosofías de la Educación. Paideia el profesor español 

Octavi Fullat nos menciona el papel tan importante de la educación en la 

formación del individuo. "Al hombre dueño y señor del mundo, se le 

entiende como un ser formado de manera tridimensional, entendiéndose su 

naturaleza, cultura y núcleo antropológico específico; aunque su realización 

completa es obra del trabajo educador9". 

Esta aseveración nos remite a un vasto panorama significativo, en el 

cual observamos que el educar es formar al ser humano y del papel tan 

importante que tiene el educador en este proceso formativo. En este apartado 

nos proponemos dar énfasis a la importancia de la educación en la evolución 

integradora del individuo. 

8 Fullat, O. Filosofías de la Educación Paideia. Ed. CEAC. España 1992 pp. 19-23 
9 Ibid, pp. 29-33 



El Comité Sobre Naturaleza y Función de la Filosofía de la 

Educación de las Sociedad Americana de Filosofía Educativa presenta la 

siguiente definición: "Educación puede definirse como todo esfuerzo 

deliberado para modificar, cambiar o desarrollar la conducta humana. 

Toda deliberación conlleva decisiones y refleja las preferencias de quién 

realiza dichas decisiones. Toda decisión racional conlleva la utilización de 

criterios o bases sobre los cuales la decisión se fundamenta. Los criterios 

que generalmente utilizan para justificar las decisiones pedagógicas pueden 

ser consistentes con las teorías y conceptos de una posición filosófica o con 

una combinación de varias posiciones "i0. 

La gran mayoría de los filósofos de la educación reconocen que la 

educación es una disciplina esencialmente moral. Las decisiones que se 

realizan en el campo educativo afectan directamente las vidas de los seres 

humanos, principalmente de las nuevas generaciones, por ello es necesario 

que dichas decisiones no pueden realizarse sin fundamentarlas y justificarlas 

racionalmente. El educador tiene la responsabilidad moral de conocer y estar 

consciente de las razones por las cuales escoge o rechaza sus caminos de 

acción. El educador requiere de fundamentos racionales y lógicos en su 

labor, siendo estos fundamentos lo que constituyen su filosofía educativa. 

La educación formal, la que ocurre planificada y sistematizada en las 

escuelas, puede clasificarse en dos aspectos principales: el informativo y el 

formativo. El aspecto informativo es la transmisión a las nuevas 

generaciones del conocimiento acumulado por las generaciones anteriores, 

es además la transmisión de los instrumentos y destrezas para adquirir, 

analizar, sintetizar y valorizar ese conocimiento. 

10 The Fhilosophy of Education Society. The Distinctive Nature of the Discipline of the Philosophy of 
Education, Educational Theory, Vol 111 January, 1954. Pp. 1-3 



El aspecto formativo es el proceso por el cual la educación contribuye 

en la formación de la persona humana. Convierte a un individuo en una 

persona. La educación formal tiene la responsabilidad moral de contribuir a 

gestar una persona no solamente bien informada, sino también, una persona 

bien formada". 

La educación ha sido soporte fundamental de las grandes 

transformaciones. A través de ella, cada avance de importancia ha penetrado 

en el tejido social, diseminando sus beneficios e iluminando las perspectivas 

de mejoramiento individual y colectivo. 

Durante el proceso enseñanza - aprendizaje, la comunidad educativa 

participante obtiene la realización de personas íntegras. La educación es un 

proceso formativo de valores que construye a la sociedad, y como 

consecuencia al ser humano, porque despierta en cada persona el deseo de 

elevación del pensamiento hacia la superación de sí mismo. La educación es 

un instrumento indispensable para que la humanidad pueda progresar hacia a 

los ideales de paz, libertad y justicia social12. 

La educación que ocurre a través del hecho educativo, como lo 

menciona Aguilera, en su ensayo Visión Humanista de la Educación: 

"Deberá ser integral e integradora, tratará de formar al individuo como 

persona, abarcando todos sus aspectos, no sólo la memorización, tratará de 

despertar y desarrollar su inteligencia aplicándola a sus vivencias y 

experiencias; no verá los conocimientos como hechos aislados sino 

relacionados entre sí para explicarse el mundo que le rodea13De ahí la 

11 Riestra, M. Fundamentos Filosóficos de la Educación. U.P.R.E.D. pp. 59-64 
12 Delors, J. Op. Cit pp. 7-9 
13 Aguilera, M.M. Visión Humanista de la Educación. Enfoque Filosófico. Deslinde No. 45-46 Julio - Dic. 
1994. Revista de la Fac. de Filosofía y Letras de la UANL Vol. XII pp. 86-90 



gran responsabilidad del hecho educativo el de llevar a todos el 

conocimiento para formar hombres libres. 

Mauricio Robert Díaz en su obra t Jnamuno y la Educación nos refiere 

el pensamiento filosófico del maestro español. "Educación es, ante todo y 

sobre todo, hacer hombres, hombres que busquen la verdad con pasión, el 

conocimiento de sí mismos, la prosperidad material y espiritual de su 

comunidad e intenten desentrañar el misterio que encierra el destino final 

del hombre y del mundo]4". Nosotros al igual que Unamuno, creemos que la 

educación presenta una visión unitaria e integrada del hombre, la cultura, la 

tradición, la sociedad, la literatura, etc. 

El ser humano mediante la educación, tomada en el sentido de la 

curiosidad intelectual puede ir más allá de las limitaciones que las prácticas 

conservadoras imponen al pensamiento y a la acción. El concepto de 

educación, se amplia en su connotación de socialización a la idea de 

trascendencia, esto nos proporciona una visión más amplia que trasciende 

los lindes de nuestra sociedad. 

Aún más la palabra educación presenta una pluralidad de significados, 

que la relacionan con otros conceptos, como García Carrasco que escribe 

sobre educación las líneas siguientes: "Educación, aunque es un término 

/actual, posee una enorme riqueza semántica por el cúmulo de relaciones 

que pueden establecerse con otros muchos conceptos de los ámbitos 

científicos más diversos*5". Por lo que en algunas ocasiones se puede caer en 

una confusión del término. 

La educación es un trabajo inagotable desenvuelve las facultades del 

ser humano, siendo su función principal el desarrollo continuo de la persona, 

14 Robert, D.M. Unamuno y la Educación Ed. SEP El Caballito 1988 México pp. 17-34 
15 Garcia,C. Diccionario de Pedagogía. Ed. Labor, Barcelona 



su labor es edificante del ser humano. La educación observada en su 

globalidad histórica, es quehacer interminable por muy ayudada que esté por 

la tecnología. Educar consiste en recorrer un camino de obstáculos, no sólo 

cuando se trata de un conjunto amplio de educandos, más también cuando se 

presta atención a uno sólo. 

La UNESCO, la cual fue fundada para educar para la paz, menciona 

que la educación a lo largo de la vida se basa en cuatro pilares: aprender a 

aprender, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser. 

Aprender a conocer, combinando una cultura general suficientemente 

amplia con la posibilidad de profundizar los conocimientos en un pequeño 

número de materias. Lo que supone además: aprender a aprender para 

aprovechar las posibilidades que ofrece la educación a lo largo de la vida. 

Aprender a hacer a fin de adquirir no sólo una calificación profesional 

sino, más generalmente, una competencia que capacite al individuo para 

hacer frente a un gran número de situaciones y a trabajar en equipo. Pero, 

también aprender a hacer en el marco de las distintas experiencias sociales o 

de trabajo que se ofrecen a los jóvenes y adolescentes, bien espontáneamente 

a causa del contexto social o nacional, bien formalmente gracias al 

desarrollo de la enseñanza por alternancia. 

Aprender a vivir juntos desarrollando la comprensión del otro y la 

percepción de las formas de interdependencia - realizar proyectos comunes 

y prepararse para tratar los conflictos - respetando los valores de pluralismo, 

comprensión mutua y paz. 

Aprender a ser para que fortalezcan mejor la propia personalidad y se 

esté en condiciones de obrar con creciente capacidad de autonomía, de juicio 

y de responsabilidad personal. Con tal fin, no menospreciar la educación 



ninguna de las posibilidades de cada individuo: memoria, razonamiento, 

sentido estético, capacidades físicas, aptitud para comunicar y otras16. 

Es importante concebir a al educación como un todo, no solamente 

como una adquisición de conocimientos. La educación viene a ser el factor 

más importante para la construcción del ser humano, pues contribuye, en 

todos los aspectos en su formación integral, además le proporciona los 

instrumentos necesarios para seguir construyéndose, elaborando creando los 

elementos que van a satisfacer su vida. El ser humano, ha hecho la cultura, el 

arte, la sociedad y también la educación como instrumento necesario para 

que la sociedad se conserve y aumente la cultura. 

El individuo requiere de la educación para realizar su propio fin, su 

propia meta, su propia realización en la formación de la esencia de su ser: 

construir y autoconstruirse. 

I. A. La Educación y la Actualización 

En el siglo XIX y a principios del XX, el ideal y las acciones de las 

sociedades estuvieron sujetas a una idea de emancipación de la humanidad. 

Esta idea fue concebida a finales del siglo XVIII, durante el período de la 

Ilustración y de la Revolución Francesa, donde se pensaba que el 

perfeccionamiento de las artes, las ciencias así como el adelanto de las 

libertades políticas liberaría a la humanidad de la ignorancia, la pobreza, la 

incultura y produciría hombres felices, en especial gracias a la educación, la 

cual generaría individuos ilustrados, creadores de su destino. 

16 Delors, J. Op. Cit. p. 34 



Este pensamiento moderno ha dotado a la educación de una 

movilidad capaz de darle al ser humano un panorama que le ofrezca diversos 

caminos, para efectuar una función en la sociedad y además un potencial que 

lo conduzca al mejoramiento de las actividades que requiera. De ahí que en 

el siglo XX la promesa de libertad, se convierte en un porvenir de progreso, 

influido por el desarrollo acelerado de la tecnociencia17. 

La educación ha tenido una influencia considerable en tres hechos 

más trascendentes de este siglo: primero, la revisión de todas las ciencias 

consideradas, como naturales, de las hipótesis, los paradigmas y también de 

los modos de razonamiento y de las ideas lógicas. Segundo, la unión de las 

técnicas y ciencias en un amplio universo tecnocientífico. Y por último el 

avance en la transformación cualitativa de las nuevas tecnologías. 

En el avance de la ciencia como en casi toda actividad humana está la 

creciente segmentación, diferenciación y especialización de cada campo del 

conocimiento. Nuevos problemas dan origen a nuevas especializaciones: 

como por ejemplo la Química dividida anteriormente en: Analítica, Orgánica 

e Inorgánica y Fisicoquímica, ha variado considerablemente, ahora se 

subdivide cada una en Química de los Hidratos de Carbono, del Silicio, del 
1 fi 

Petróleo, del Estado Sólido, y Estereoquímica . 

Esto nos demuestra que si hace algunos años se decía que el 

conocimiento existente se duplicaba cada cinco años, se predice que para el 

año 2020, la información disponible para el ser humano se duplicará cada 73 

días, de acuerdo a los estudios realizados por Appleberry19. 

17 Dyson, E. A magna Carta for the knowledge age. New Perspectives Quarterly. H, 4, 26. 1994 
18 Echeagaray, M. F. Educación Continua en México, Administración, Alcances y Prospectivas. AMEC 
1995. PP. 291 - 3 0 0 . 
19 Citado en el Foro Nacional Sobre Educación Médica. OcL 1996. 



Este proceso no es exclusivo del campo del conocimiento, sino 

también en el ámbito de las organizaciones, a medida que aparecen nuevos 

problemas surgen nuevas funciones y nuevas especializaciones para 

abordarlos, como por ejemplo una organización empresarial hoy debe 

enfrentarse con los problemas de coordinar múltiples y amplias funciones, 

tales como la investigación, el estudio del mercado, la propaganda, el control 

de calidad, las relaciones públicas, el diseño, las finanzas y la producción así 

como también de las subespecializaciones dentro de cada una de las 

funciones. 

El alto grado de especialización, tanto en las esferas del conocimiento 

como en las estructuras de las organizaciones crea una distancia 

considerable entre la cultura y la estructura social, debido a que las 

especializaciones no solamente crean subculturas, sino que a su vez crean 

lenguajes, signos y símbolos específicos, con lo que la actualización 

permanente debe considerarse útil e indispensable para acortar esa brecha 

que se establece entre el nuevo conocimiento que se genera y su aplicación 

en la sociedad. 

Los adelantos logrados en el ámbito tecnológico, soportados por el 

desarrollo de la ciencia, van modificando las relaciones cotidianas en el 

trabajo, en virtud de que la aparición de máquinas significa la simplificación 

de actividades y automatización de procesos. Debido a los adelantos de la 

cibernética y demás avances tecnológicos, el ser humano ha tenido la 

posibilidad de modificar sus hábitos de trabajo y decidirse por la exploración 

de nuevos campos. El tiempo que por lo general se dedica al trabajo 

obligatorio empieza a reducirse. Las máquinas electrónicas con manejo de 

información alivian y agilizan la labor desde aquellos hombres que realizan 

un trabajo manual hasta aquellos dirigentes empresariales. Esta liberación de 



tiempo, le concede al ser humano un espacio para desarrollar su creatividad 

e inteligencia, con el fin de que pueda lograr un crecimiento armonioso y 

una formación cada vez más integral que le permita superar los retos que se 

le imponen a diario. 

En estas actividades de libre elección, el ser humano tiene la 

posibilidad de participar en actividades de actualización y mejoramiento de 

habilidades por medio de programas de educación continua, los cuales no 

solamente están relacionados con su profesión, sino que también puede 

incluir temas y actividades que permiten este crecimiento armonioso e 

integral20. 

Los programas de actualización generan la posibilidad de crecimiento 

del ser humano dentro de la sociedad a la que pertenece. Actualiza 

permanentemente y motiva a la integración participativa dentro de su 

contexto, en el cual interactua a diario y al mismo tiempo provoca un 

crecimiento interno del individuo, con lo que lo hace más integral en su 

formación. 

Es de suma importancia que los profesionales y/o personas con 

práctica técnica profesional, insertos en el mercado laboral, actualicen sus 

conocimientos, adquieran nuevas destrezas y habilidades, además cambien 

sus hábitos y actitudes para el mejor desempeño de su trabajo. 

Si la práctica profesional se desarrolla en el sector salud, es además 

una obligación y responsabilidad moral el estar en continua actualización, 

por el compromiso de realizar la práctica profesional con una elevada 

calidad en el servicio, así como también en la resolución de problemas 

profesionales específicos, los cuales tendrían como consecuencia el 

incremento de la salud de las comunidades. 



El estar inmerso en un programa de educación continua brinda la 

búsqueda de la excelencia profesional y personal, además de estar 

informados del avance del conocimiento, tanto científico como tecnológico. 

La tecnología moderna ahorra el tiempo laboral, y así contribuye a la 

disponibilidad de actualización como anteriormente se había mencionado. 

En el Sector Salud el avance tecnológico ha sido muy acelerado día 

con día, el cual nos demanda pertenecer a un programa de actualización 

continua, reiterando los resultados que se obtendrían: el desarrollo personal, 

la seguridad en el proceder cotidiano profesional y el impacto que tendría 

hacia la sociedad en el mejoramiento de la salud. 

20 Echeagaray, M. F. Op. Cit. pp. 303 - 307. 



LOS PROFESIONALES EN EL ÁREA DE LA SALUD 



CAPÍTULO n 

LOS PROFESIONALES EN EL ÁREA DE LA SALUD 

De todos los seres que habitan en el mundo, el ser humano es el único 

que está dotado de libertad y de razón. Aquella le da el conocimiento del 

bien y del mal, el sentimiento de lo justo y de lo injusto, y por necesaria 

consecuencia, las ideas de ilícito o ilícito de meritorio y de punible; y la 

razón le da la facultad de obrar de una manera o de otra, ó de no obrar. 

Si el ser humano no fuera libre, si tuviera que obrar siempre 

necesariamente, le sería la razón no solamente inútil sino perjudicial; porque 

no le serviría mas que para darle a conocer lo inconveniente y desatinado de 

las malas, obras, sin tener el poder de dejar de hacerlas. De esto se infiere 

claramente que al ser humano le fue concebida la razón para dirigir la 

voluntad. La razón dicta leyes a la voluntad y ésta está en el deber de 

cumplirlas; y si no las cumple obra contra la razón. 

En el ser humano, así como las leyes fisicoquímicas están del todo 

subordinadas a las leyes vitales, así también deben los instintos de su 

naturaleza y su libre albedrío estar enteramente subordinados a las 

prescripciones de la razón y de la justicia. De este modo de ser, peculiar del 

ser humano, se sigue un orden de acciones enteramente desconocidas y 

extrañas a los demás seres de la creación, el orden moral2'. 

De donde podemos observar que la ciencia filosófica que estudia las 

acciones humanas en función de las ideas primordiales de lo bueno y lo 

malo, de justo e injusto, de lícito e ilícito, de meritorio y de punible, es la 

ética la cual explica el orden moral de acuerdo a la filosofía, siendo la ética, 

el estudio de la naturaleza última de lo que constituye el bien y el mal y de 

los criterios básicos en los cuales se fundamentan los juicios morales, 



continuamente emitimos juicios morales, esto es, juicios sobre la bondad y la 

maldad de un acto, sobre lo correcto o incorrecto de una acción. Cada vez 

que una persona emite un juicio sobre alguna cosa o acción, el mismo deja 

ver explícita o implícitamente su posición ante el problema de la ética, 

refleja la naturaleza de sus principios morales . 

De lo que podemos deducir la ética propiamente dicha es la costumbre 

de obrar conforme a los preceptos de la razón, la cual se apoya en la 

axiología, disciplina de la filosofía que se encarga del análisis, definición, 

determinación, contenido, significado y jerarquía de los valores23. 

Todos los seres humanos sienten la necesidad de ajustarse a las reglas 

de la moral, además el ser humano es sociable por naturaleza, nació con el 

instinto de sociabilidad más desarrollado que ningún otro ser, pues ninguno 

forma sociedades más numerosas y duraderas que él; y es incapaz de vivir y 

perpetuar su especie enteramente sólo; tiene una verdadera necesidad por su 

naturaleza, que vivir en sociedad. Por lo que al convivir en sociedad lo hace 

en un buen orden de acciones necesarias, las cuales se traducen en una 

obligación natural del individuo. 

Los profesionales que se desarrollan en el área de la salud, están 

obligados a ejercer una profesión científica y humanitaria con fidelidad y 

honradez. En el ámbito de su ejercicio profesional se enfrentan cada vez con 

mayor frecuencia ante situaciones complejas que implica la toma de 

decisiones ante diferentes dilemas éticos, causados por: los avances 

tecnológicos, la autonomía del personal, el trabajo en equipo, los cambios 

vertiginosos de la sociedad en la que estamos inmersos, la aparición de 

nuevas enfermedades en el mundo actual como el SIDA, el incremento de 

21 González, J.e. Lecciones Orales de Moral Médica. Edición FACSIMILAR. México. 1976. pp. 1-20 
22 Riestra, M. Op. Cit pp. 27-31 



los movimientos migratorios, las guerras, el descenso de la natalidad, el 

incremento de la población anciana24. Estos y otros aspectos inciden de 

manera muy importante en los efectos de los valores que pueden presentar 

dichos profesionales. 

Los profesionales en el área de la salud deben ser personas, con una 

conducta ética intachable, sustentado su desarrollo basado en una jerarquía 

de valores, tener un alto compromiso social y vocación de servicio, con la 

suficiente capacidad de aplicar los conocimientos y destrezas que ha 

adquirido durante su preparación académica. 

II. A. Responsabilidad Social 

El concepto asistencial universitario establece que el individuo tiene 

un derecho universal a la salud sin importar raza, religión o estado 

socioeconómico. Aún el individuo sin recursos económicos tiene derecho a 

una asistencia a su salud de alto nivel científico y tecnológico. Todos los 

humanos, tenemos la misma calidad y categoría por lo tanto, no deben 

existir diferencias en la calidad de su atención a su salud. La salud de un país 

depende de la educación de sus habitantes y de la inversión en la 

infraestructura de recursos humanos y materiales aplicados en el bienestar de 
25 

la sociedad . 

Desde la aparición del ser humano sobre la tierra, éste se ha 

enfrentado a la enfermedad y ha intentado intervenir en ella de distintas 

25 Ibid, pp. 25-27. 
24 Educación, Investigación y Salud. No 2, Febrero 1985, p. 55 
25 Villarreal, P. J. Programa de Desarrollo Salud y Educación 2000. Facultad de Medicina UANL México 
1997. 



maneras para aliviarla, detenerla o curarla, y además también ha tratado de 

prevenir la aparición de ciertas enfermedades. La mejoría en la calidad de 

vida se ha logrado gracias al control de enfermedades, principalmente de las 

infecciosas. La aplicación de medidas preventivas, como la vacunación 

universal, ha demostrado su efectividad. Resultados similares pueden 

obtenerse a través del mejoramiento de las condiciones básicas de higiene, 

del suministro de agua potable, la disposición de deshechos peligrosos - de 

acuerdo a la Norma Oficial Mexicana, del Diario Oficial de la Federación 

1995- y el mejoramiento de la calidad sanitaria de los alimentos26. 

Los profesionales en el área de la salud tienen la responsabilidad y el 

imperativo ético y moral de ofrecer a la sociedad sus conocimientos y la 

tecnología a su alcance para contribuir al bienestar de la población y a la 

superación de su calidad de vida, es por esto, que los programas de 

actualización permanente deben formar parte fundamental de su diario 

quehacer. 

La relevancia del tema de la ética profesional no se debe a su auge, 

sino al contrario; a la crisis generalizada de los valores éticos y en particular, 

al quebranto que éstos han sufrido como substrato fundamental de la vida 

profesional. La progresiva ausencia de una sólida ética en el ejercicio de las 

profesiones es precisamente aquello que pone de relieve, por contraste, su 

importancia y urgencia, particularmente tratándose de las actividades que 

tienen repercusión directa en la vida del hombre y el destino de la 

humanidad. 

Sabemos, en efecto, que una progresiva deshumanización tiende a 

desplazar los valores éticos y a dominar nuestra vida en general, así como 

también en el ámbito profesional. También sabemos que la falta de ética 

26 Vilar, P:P. Informe. Gaceta Médica. Julio-Agosto 1997. México. Vol. 133 No. 4 pp. 285-291. 



descalifica en algo muy radical, el trabajo del médico, del arquitecto, del 

abogado, del hombre de ciencia, del historiador, del crítico de arte, del 

maestro, en todos los niveles y direcciones de la enseñanza. 

Y se hace cada día más cierto e insoslayable algo decisivo: que sin 

fines éticos, claramente definidos y firmemente asumidos, muchos de los 

grandes avances de las ciencias y de la tecnología nos amenazan de una 

manera profunda e irreversible. Por consiguiente consideramos necesario e 

indispensable, el deber de las instituciones de educación superior de no 

descuidar la formación a los hombres del futuro, en los valores éticos los 

cuales se van a reflejar en su vida profesional. 

Podemos observar que la ética en general se incluye en los planes de 

estudio del bachillerato, y también algunas licenciaturas incorporan 

asignaturas, si no de expreso contenido ético, referidas al menos a la 

significación sociológica o humanística de la disciplina. Y como bien se 

sabe, el momento culminante de los exámenes profesionales (de grado) suele 

ser el "juramento" en el cual se incluye la promesa de un ejercicio 

profesional o académico regido por principios éticos . 

El famoso juramento hipocrático de los médicos es sin duda el de 

más tradición y el modélico, pero no el único; en sus trazos esenciales la 

mayoría de los juramentos profesionales tienen algo en común y apelan 

todos, efectivamente, a un compromiso fundamental, de índole ético, que el 

recién titulado adquiere consigo mismo, con la institución y con la nación. 

Se presupone además que tal compromiso, del egresado, se convierta en un 

principio de vida y guíe sus pasos en el ejercicio efectivo de su profesión. 

27 González, J. El Ethos, Destino del Hombre. UNAM Facultad de Filosofía y Letras. Fondo de Cultura 
Económica. México, pp. 93-98 



En los profesionales que se desarrollan en al área de la salud así como 

en las otras disciplinas la ética profesional no se adquiere tras el egreso, o 

en la práctica de la profesión, sino que se va gestando y desarrollando en la 

propia formación académica o universitaria; se halla implícita en la 

significación "humana" de toda disciplina y en el proceso mismo de su 

aprendizaje, sobre todo cuando éste es integral. La formación ética, en este 

sentido, es correlativa a la formación intelectual, y ha de llegar a ser 

indisoluble a ésta, en la medida en que se trata de una genuina formación y 

no de una mera acumulación informativa de conocimientos. 

El aprendizaje como tal, particularmente el universitario, conlleva a la 

adquisición de una serie de virtudes éticas, que han de persistir y formar 

parte de los rasgos que definen la llamada ética profesional. Ciertamente 

toda buena enseñanza rechaza el aprendizaje pasivo. E incluso la fase 

receptiva de la adquisición del nuevo conocimiento no es y no debe ser 

pasiva. No es repetición mecánica, sino intensa actividad de comprensión y 

entendimiento. La meta de la formación es siempre el desarrollo, el 

despliegue de las propias capacidades y la participación activa y creativa en 

el mundo del conocimiento o de la cultura en general. 

La ética revela que la responsabilidad que cada quién tiene ante sí 

mismo y su propia conciencia, la tiene en el fondo ante los demás. El 

compromiso, en realidad, es doble y simultáneo: consigo mismo y con los 

otros. Y esto se hace particularmente manifiesto en las actividades 

académicas o profesionales, pues en ellas, de múltiples formas, están 

esencialmente involucrados otros seres humanos, ya sea en el orden 

individual o en el social. 

Así también la dimensión ética es, en esencia, la proyección social, 

comunitaria y solidaria de la vida humana. Esta se logra en verdad cuando 



lleva consigo la realización de un bien que nos trasciende y recae sobre los 

otros. Y este trascender puede darse de manera directa, interpersonal, cuando 

la actividad académica o profesional recae sobre individuos concretos, o 

bien, de manera indirecta, intangible e incluso impersonal, cuando el 

destinatario es, en última instancia, la sociedad en general, o la comunidad 

científica o cultural. 

El quebranto de la ética profesional se produce cuando se rompe esta 

liga comunitaria y no se realiza la trascendencia ética, cuando no hay eso 

que también suele llamarse "vocación de servicio", que en los profesionales 

de la salud siempre debe de prevalecer; cuando en la profesión sólo se busca 

el bien personal, y los otros seres humanos son asumidos, no como fines en 

sí mismos sino como medios; no propiamente como personas, sino como 

usuarios o clientes, en el sentido puramente utilitario . 

La ética revela y éste es su principal sentido, que el bien propio puede 

y debe coincidir con el bien de los otros. En la conjunción de ambos bienes 

se cifra, en última instancia, el sentido ético de la propia actividad. Y esta 

responsabilidad, ante sí, ante los otros, ante los hechos, se manifiesta, en 

suma, en algo muy concreto y tangible: en la responsabilidad y compromiso 

con que se realiza el trabajo mismo. 

El afán de hacer bien lo que se hace, de hacerlo de la mejor manera 

posible, con excelencia, es inherente también a la ética del trabajo 

profesional. Coincide en el fondo con lo que debe entenderse por 

profesionalismo, el cual no es otra cosa que esa responsabilidad básica 

manifiesta en el trabajo bien hecho. 

28 La conciencia ética y humanística en general, se basa en el reconocimiento de esa verdad de la ética 
kantiana que establece que jamás un ser humano puede ser tomado como medio. 



La ética no atañe únicamente el deber hacia el prójimo, por muy 

importante que sea este deber. El cumplimiento del deber público no es todo 

lo que hace una vida buena; existe también el afán de perfeccionamiento 

personal, pues el hombre no es sólo un ser social, la esfera de la acción 

individual no ha de considerarse inferior a la del deber social. Es por esto 

que los profesionales que se desarrollan en el área de la salud al tener su 

realización vocacional que conlleva a la ética del trabajo profesional, deben 

buscar su continua actualización, asistir a los programas de educación 

continua para acrecentar su perfeccionamiento personal, su desarrollo 

individual y esto a su vez traduzca en el impacto de su participación con la 

comunidad. 

II. B. Necesidad de Educación Continua 

La educación es un tema de la mayor importancia en la vida de 

cualquier sociedad. Su trascendencia sobrepasa la de una idea o una 

asignatura general; es uno de los problemas a los que, de siempre se ha 

enfrentado el ser humano. Se trata de un tópico que no puede argumentarse 

sin entrar en profundas y especulativas consideraciones en torno a múltiples 

disciplinas29. 

La educación en el área de la salud, por su parte, debe concebirse 

como un proceso que tiene el propósito de dotar permanentemente a la 

sociedad de los seres humanos para atender a sus necesidades en la materia. 

Así visto este proceso, se pueden identificar en él cuatro elementos; la 

29 The great ideas. A. Synthesis of great books oy the Western World. Britannic Encyclopaedia. 22nd 

printing. Chicago 1978. 



formación del personal técnico y auxiliar; la formación de pregrado; la 

formación del posgrado y por último la educación continua de los 

profesionales de la salud. Un sistema educativo institucional que no incluya 

este capítulo, está incompleto y condenado a la absolescencia en un corto 

plazo. 

La educación continua debe entenderse como el proceso activo y 

permanente en el que participa el personal de salud que ha terminado su 

instrucción formal, con el objeto de mantener y mejorar su competencia y 

actitudes individuales e institucionales. 

Elementos como el análisis de las influencias de las variables 

personales y ambientales sobre la salud deben ser incluidos con mayor 

énfasis en los programas de formación, de pregrado, posgrado y sobre todo 

en educación continua que serían los de actualización. De la misma manera, 

se requiere que los individuos formados estén capacitados para evaluar 

críticamente la estructura y funcionamiento del sistema de atención a la 

salud en la que van a desempeñar sus actividades. 

Las acciones desarrolladas como parte de los programas de educación 

continua pretenden garantizar la ejecución de estándares profesionales en la 

prestación de un servicio demandado o requerido por un paciente o por una 

comunidad y que en última instancia, se dirigen a mejorar la calidad de los 

servicios asistenciales para contribuir a elevar los niveles de salud de una 

población30. 

Es cada vez más claro que nuestros sistemas de atención a la salud se 

están encaminando a una organización por niveles en el que el primero 

demanda de un personal de salud preparado para el desempeño de su papel 

30 Continuing Education of Physicians. Ad hoc. Committee on continuing Medical Education of the 
Association of American Colleges. Journal of Medical Education. Vol 55 No. 2 Febrero 1980. pp. 216-217 



en la sociedad, con facilidades intelectuales, en particular con juicio crítico, 

capaz de conservar y difundir el conocimiento y trabajar en equipo para la 

prestación de servicios. 

Los programas de educación continua no sólo deben de constituirse en 

elementos que tengan como fin básico la satisfacción de necesidades 

personales o el acceso a sistemas de movilidad social o laboral. Más que 

esto, deben responder a las necesidades sociales, por lo que, en un sistema 

racional, los programas deberán basarse en las necesidades y demandas de 

atención de la población, así como aquellas relacionadas con la estructura y 

funcionamiento de los sistemas de atención a la salud31. 

Este modelo demanda la revisión permanente de las condiciones que 

guardan los elementos que intervienen en él, con el propósito de adaptarlo a 

los cambios que se van sucediendo, debido a la velocidad con que se 

aumenta o se transforma el conocimiento de las ciencias de la salud, en sólo 

dos o tres lustros su calidad deja mucho que desear, por lo que se deduce que 

el personal de salud participe activamente en programas o acciones de 

educación continua. Además, para que los programas funcionen 

adecuadamente, se requiere de una coordinación muy estrecha entre el 

sistema educativo y el de servicios. 

La revisión de la literatura en relación de las actividades de educación 

continua en los servicios de salud, muestra que la educación continua surge 

como un medio para asegurar la calidad de trabajo realizado. Se han 

realizado actividades de educación continua, tanto en instituciones de 

educación superior, como de servicio, existiendo actualmente muchos cursos 

31 Campillo, C. et al. Concepto de Educación Médica Continua. Gaceta Médica de México. Vol. No 6 Junio 
1981. 



y programas que, con pocas excepciones, consisten en una serie de esfuerzos 

diversos, sin lograr constituir aún un programa organizado. 

Varios factores intervienen en ello: a) algunas instituciones 

académicas de nivel superior no han aceptado la responsabilidad de 

proporcionar educación continua como un componente formal basado en la 

planeación educativa; b) no se ha dado suficiente importancia a la 

identificación de quién o quiénes necesiten educación continua; c) las 

instituciones de servicio de salud, cuando asumen la responsabilidad, 

realizan cursos más orientados al adiestramiento en el servicio que a un 

programa integrador de educación continua; d) otro problema es la ausencia 

de mecanismos para evaluar la calidad y el impacto de los programas de 

educación continua, ya que los datos del número de participantes nos indica 

la magnitud del esfuerzo, pero sabemos que únicamente la asistencia a los 

cursos no garantiza que se cumpla con los propósitos y objetivos de la 

educación continua en aquellos profesionales que se desarrollan en el área de 

la salud32. 

Para los profesionales que ejercen en el sector salud, el proceso 

enseñanza - aprendizaje, presenta una gran responsabilidad moral por parte 

del educador así como del educando, a menudo se confunde el aprendizaje 

con el proceso educativo y se supone que la enseñanza genera aprendizaje, o 

sea que lo aprendido será incorporado y aplicado en las decisiones que se 

toman por parte de los profesionales, en relación con la salud de los 

individuos. Así mismo se supone que el cambio de las conductas, producidas 

por el aprendizaje, traen como consecuencia beneficios a las comunidades. 

Convertir esta suposición en realidad es uno de los diversos fundamentos de 



los programas de educación continua, para los profesionales del sector salud, 

siendo uno de ellos mantener una actualización permanente personal y 

científica en dichos profesionales, consideramos además se observe al 

mismo tiempo el impacto deseado en la salud de nuestra comunidad. 

Existe un movimiento innovador en materia educativa; promover el 

estudio personal e independiente, huyendo de las actividades educacionales 

pasivas, las clases teóricas, las conferencias magistrales y, en su lugar, 

relacionar la enseñanza a las necesidades e intereses del educando en cuanto 

a su responsabilidad ante la comunidad, educarse más en función de 

solución de problemas específicos y aprender a observar el efecto de su 

participación en la comunidad en la cual está inmerso33. 

De acuerdo a esta tendencia, la educación continua para el personal de 

la salud, por su propia naturaleza, consiste además en una evaluación de los 

avances y progresos que la sociedad misma va experimentando como 

anteriormente se ha hecho mención. No puede haber mejor educación 

continua que el observar las necesidades de la sociedad misma y tratar de 

actualizar a los individuos, para su solución. 

II. C. El Profesional de la Carrera de Químico Clínico Biólogo 

Marco Histórico de la Carrera de Q.C.B. 

La carrera de Químico Clínico Biólogo (Q.C.B.), se inició en 

septiembre de 1948 con el título de Laboratorista Clínico Biólogo (L.C.B.), 

Rodríguez, D. J. La Educación Continua en los Servicios de Atención a la Salud. I Reunión 
Latinoamericana de Educación Continua para personal de salud en el primer nivel de atención. UNAM 
1986 pp. 46-49. 
33 Laguna^. La Educación Continua y la formación de profesionales para la salud. Op. CiL UNAM 1986 
pp. 53-55. 



en la Facultad de Medicina de la UANL, siendo director el Dr. Roberto 

Treviño Martínez y como coordinador académico el Q.F.B. José Luis 

Gómez C amargo. 

Esta carrera se fundó por la necesidad de preparar recursos humanos 

capaces de desempeñarse en el área de los servicios auxiliares de 

diagnóstico, a través del laboratorio clínico, contribuyendo a la prevención, 

diagnóstico y tratamiento de enfermedades. 

Al iniciarse esta carrera en la UANL, no existía otra cuyo contenido 

académico tuviese el exclusivo propósito de solucionar los problemas que 

representa el diagnóstico clínico de las enfermedades humanas. 

Desde su inicio formó parte de la Facultad de Medicina, por lo que sus 

aulas y laboratorios de prácticas están instaladas en el área física de la 

Facultad y el Hospital Universitario en donde se realizan las prácticas de 

laboratorio clínico. 

La carrera fue originalmente de tres años con seis meses de servicio 

social y en los años 60 no existía acreditación de la carrera por la Dirección 

General de Profesiones de la SEP, por lo que para lograr la acreditación se 

amplió la duración de la carrera a cuatro años y a un año de servicio social, 

durante el año de 1965. A partir de esta fecha la carrera es reconocida por la 

Dirección General de Profesiones de la SEP y por la Secretaria de 

Salubridad y Asistencia. 

Con motivo del pase automático decretado en 1971 en la UANL, en 

número de alumnos interesados en esta carrera aumentó considerablemente, 

lo que motivó para que el plan de estudios fuese modificado de plan anual a 

plan semestral con semestres intercambiables, que permitiesen manejar de 

manera más adecuada el acceso de alumnos que normalmente ingresaban a 

esta carrera. 



El nombre original de la carrera de L.C.B. era descriptivo para el 

propósito de esta carrera, creada para comprender y desarrollar estudios de 

laboratorio clínico de la medicina humana, el cual además es congruente con 

carreras que tienen objetivos idénticos y que se imparten actualmente en 

otros países Estados Unidos y Canadá. 

Una de las razones que motivó el cambio de nombre de L.C.B. a 

Q.C.B. fue a la solicitud de los egresados de la carrera con el título inicial, 

quienes laboraban en instituciones de salud como el I.M.S.S., la S.S.A. y el 

I.S.S.T.E. los cuales eran catalogados cómo técnicos y no como 

profesionales, aún cuando las instituciones siempre han reconocido la 

calidad académica y responsabilida que en el área clínica tienen estos 

profesionistas. 

Los alumnos que egresaron de esta carrera, llegaron a la conclusión de 

que sólo el cambio de nombre lograría el reconocimiento que justa y 

merecidamente se ha aspirado por tantos años por lo que se propone 

substituir de Laboratorista Clínico Biólogo por el de Químico Clínico 

Biólogo, y el 28 de Abril de 1982 se aprueba este cambio con la condición 

de incluir los cursos de Matemáticas II (Geometría Analítica y Cálculo 

Diferencial) y un curso de Fisicoquímica, quedando de esta manera dentro 

de las profesiones reconocidas en los catálogos profesionales del país. 

A partir de septiembre de 1983, se genera un nuevo plan de estudios 

solicitado por el Consejo Universitario, ya que consideraban que la inclusión 

de las dos asignaturas no era suficiente para otorgar el título de Químico. 

Este plan de estudios conocido como plan de estudios de pre - requisitos, 

consistía en 10 semestres de duración, es decir, 1 año más que el plan 

anterior con 10 asignaturas nuevas como son: Metodología de la 

Investigación, Biología Celular, Inglés I, II, III, y IV, Física II, 



Fisicoquímica II, Computación y Bioestadística, Química Orgánica II 

(Métodos Espectroscopios) y además volvía el servicio social a seis meses. 

Considerando que el plan de estudios de pre - requisistos requería de 5 

años para realizarse, los alumnos solicitaron que se permitiera hacer el 

servicio social durante o al final de la carrera, lo cual fue aceptado por la 

dirección en turno y a partir de septiembre de 1986, el alumno realiza el 

servicio social eligiendo cualquiera de estas opciones: a partir del octavo 

semestre en el área de investigación, o al término de la carrera en el área 

clínica. 

El plan de pre - requisitos aprobado en 1982, se cerró en marzo de 

1991 y en septiembre del mismo año se inició el plan anual de la Facultad de 

Medicina para las dos carreras que en ésta se imparten: la de Médico 

Cirujano Partero y Químico Clínico Biólogo. Sin embargo, la experiencia 

del primer año en la carrera de Q.C.B., demostró que no era posible llevar la 

carga académica de manera anual, debido al exceso de materias dentro del 

plan de estudios, por lo cual en septiembre de 1992 se semestraliza la carrera 

con algunas modificaciones de acomodo en las asignaturas, para darle una 

mejor secuencia de conocimientos en las diferentes áreas, donde además se 

implementaron prácticas en el área clínica a partir del séptimo semestre, para 

darle mayor preparación en este campo, ahora los alumnos cursan cuatro 

semestres de práctica clínica en el Hospital Universitario "José Eleuterio 

González" y Centros de Salud. Este el plan de estudios que rige actualmente 

a la carrera de Químico Clínico Biólogo. 

EL Profesional de Q.C.B. 

Dentro de los profesionales de la química clínica que se desarrollan en 

el sector salud, se encuentran los egresados de la carrera de Químico Clínico 



Biólogo, los cuales a pesar de la diversidad de estudios con respecto a los 

médicos, debemos considerarlos de la misma manera, con una formación 

científica y humanista a la que le corresponde conservar y elevar los valores, 

y la dignidad humana. La química clínica es parte de la medicina y como 

consecuencia tiene el mismo objetivo de ella, ejercer profesionalmente con 

valores éticos y vocación de servicio hacia la sociedad. 

Los egresados de Q.C.B. realizan sus actividades profesionales en un 

95% dentro del área de la salud, por lo que observamos la gran 

responsabilidad y el compromiso ético moral que adquieren con la sociedad, 

al obtener su grado académico y desarrollarse profesionalmente en el área 

de la salud. Este compromiso lo reafirman al término de sus estudios, al final 

de su Examen Profesional se lee un juramento donde se comprometen al 

servicio de la humanidad con una excelente calidad y ética en su práctica 

profesional. Algunos de los enunciados del Juramento del Químico Clínico 

Biólogo son los siguientes: "Prometo solemnemente esforzarme en 

representar dignamente mi profesión, en cualquier sitio donde tenga que 

desempeñarme. Otorgar a mis maestros el respeto y la gratitud que 

merecen. Guardar y respetar el Secreto profesional. Mantener incolumnes 

por todos los medios a mi alcance el honor y las nobles tradiciones de mi 

profesión. Hacer caso omiso de credos políticos y religiosos, 

nacionalidades, razas, rangos sociales y económicos, evitando que se 

interpongan entre mis servicios profesionales y mis pacientes34 ". 

Así es que los Profesionales de Q.C.B. forman una comunidad los 

cuales debe observar fidelidad y honradez de sus actos profesionales y fuera 

de ellos, regidos por las reglas de la axiología. 

54 Citado en el Juramento del Químico Clínico Biólogo. Facultad de Medicina Subdirección de Pregrado de 
Q.C.B. 1998. 



El perfil del egresado de la carrera de Químico Clínico Biólogo 

menciona: el Q.C.B. es un profesionista que forma parte integral del equipo 

de salud, colaborando en el diagnóstico clínico, utilizando recursos 

científicos de las distintas áreas de la medicina. Realiza análisis de control 

de calidad de alimentos y análisis toxicológicos. Así como también se 

desarrolla en el campo de la administración de laboratorios, investigación y 

docencia. 

En el diseño del perfil del egresado de Q.C.B. se consideraron las 

necesidades de la sociedad de contar con recursos humanos capaces de 

desempeñarse en un laboratorio clínico, contribuyendo de esta manera en la 

prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades. 

Nuestros egresados cuentan con Licencia para el ejercicio profesional 

que otorga la Secretaría de Educación Pública por medio de la Dirección 

General de Profesiones, la cual extiende una cédula con efectos de patente 

para ejercer la profesión, de acuerdo a la Ley Reglamentaria del Artículo 52 

Constitucional en materia de Profesiones y en conjunto con el Reglamento 

interno de la D.G.P. 

Licencia para el ejercicio profesional se define como el proceso 

mediante el cual una agencia gubernamental concede permiso a aquellos 

individuos que cumplen con ciertos requisitos predeterminados que les 

permiten desempeñar una profesión y/o usar un título. 

Para nuestra carrera la agencia gubermanental a la que hace referencia 

el párrafo anterior es la Dirección General de Profesiones. Actualmente esta 

licencia en nuestros egresados no se renueva anualmente o cada dos años 

como en otros países se realiza. Todavía no existe una normatividad que 

regule los pasos a seguir para obtener una certificación de dicha licencia 

profesional. 
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CAPÍTULO ra 

CONCEPTO DE EDUCACIÓN CONTINUA 

Los antecedentes más antiguos de la educación continua pueden ser 

detectados a finales de la primera guerra mundial, con el surgimiento del 

concepto de educación para adultos, que a través de programas escolarizados 

pretendían corregir las deficiencias de la educación básica. Este concepto 

pronto empezó a ser cuestionado. 

A raíz de la segunda guerra mundial, el concepto de educación sufre 

modificaciones sustentadas en su democratización, con el objeto de integrar 

al individuo adecuadamente a su realidad social, el principio de escuela sufre 

cambios significativos se requiere en ese momento que se instruya sobre la 

tecnología de los cambios producidos por este fenómeno social y además era 

necesario por los avances científicos que se manifestaban día con día. 

En 1945, se crea la Organización de las Naciones Unidas para la 

Ciencia y la Cultura (UNESCO), y una de las actividades fue organizar tres 

conferencias internacionales de educación para adultos en Elsinor, 

Dinamarca (1949), Montreal, Canadá (1960) y Tokio, Japón (1972), a las 

cuales siguieron otras en años posteriores como París (1973), (1976), 

Hamburgo (1976)35. 

Como producto de éstas, se deja de considerar a la educación para 

adultos como una continuación de la enseñanza recibida en la escuela y se le 

considera como un proceso "continuo"36, con programas, orientación, 

métodos y fines definidos, los cuales plantean: 

35 Posee Meléndez,P. Surgimiento Histórico y Principales Postulaciones de la Educación Permanente. 
Pedagogía para el Adiestramiento. No. 10, vo!. 38, 1980. Pg. 12-29 
36 Estudio Internacional Retrospectivo de la Educación de Adultos de Montreal, Canadá, 1960 a Tokio, 
Japón, UNESCO. 1972, París, Francia, pag. 13 



a) La desaparición de la escuela como centro monopolizador de la 

educación. 

b) El reconocimiento de la acción educativa ejercida por diversos 

organismos sociales como fábricas y sindicatos, entre otros. 

c) El educando como sujeto más importante de la acción educativa y 

al maestro como un facilitador del aprendizaje. 

d) Al educando inmerso en un contexto social del que recibía la 

principal influencia; por lo tanto, la planeación educativa debía 

tomar en cuenta primeramente este contexto37. 

Las características más importantes de la educación continua, vista 

desde esta nueva perspectiva son: permanencia, continuidad, totalidad, 

integración; es decir, que la educación sea un proceso dirigido por el sujeto 

mismo y que abarque todas las fases y períodos de su vida. La educación 

continua es una necesidad individual, institucional y social, que tiene como 

propósito fundamental la superación de la obsolescencia de los 

conocimientos del profesional en ejercicio; lleva implícita la continuidad en 

la adquisición de conocimientos a través de una práctica organizada y 

sistemática y tiene fundamentos, métodos, técnicas y procedimientos 

específicos. Se incorporan así los nuevos conocimientos y habilidades 

derivadas de los avances científicos y tecnológicos y se lucha contra el 

olvido. 

En América Latina el concepto de educación continua hace su 

aparición en la década de los 60 y posterior a las recomendaciones de la 

UNESCO hechas en su libro "Aprender a ser" se inician diversas acciones 

37 Ponce Meléndez, P. Op. Cit pp. 12-29 



educativas que toman en consideración el concepto de educación continua . 

A continuación revisaremos algunas de las ideas planteadas que se revisaron 

para dar inicio a esas acciones educativas. 

El Comité Internacional para el Fomento de la Educación manifestó 

que la educación permanente "es el principio de toda la educación, 

considerada como un proceso que se prosigue durante la vida completa del 

individuo desde su más tierna infancia hasta su muerte "39. 

En el Proyecto de Programa y de Presupuesto para 1969-1970, la 

UNESCO señaló que la educación permanente es "e/ medio de cultivar en el 

hombre la aptitud para comprender el mundo moderno que le rodea y que le 

permite adaptarse a las exigencias del universo en rápida transformación, 

lo mismo que a las condiciones de trabajo y de vida en general sometida a 

cambios perpetuos "40. 

La Tercera Conferencia Mundial de Educación de Adultos concibió la 

educación permanente como "el conjunto de los medios y métodos que 

permiten dar a todos la posibilidad de comprender cada vez mejor al mundo 

en evolución y de estar así en condiciones de participar en su 

transformación y en el progreso individual "41. 

George Parkyn define a la Educación Permanente como "el proceso 
A ^ 

educativo, continuo e integrado durante toda la vida del individuo' . En su 

intervención durante la reunión de la UNESCO en París de 1973. 

38 Medina Ureña, G. La Educación Permanente en América Latina. Educación no Formal para Adultos. 
CENAPRO. Año 3, No 5, 1980. p.21 
39 Comité Internacional para el Fomento de la Educación. Informe UNESCO. París, 7-9 Diciembre de 1965 
40 UNESCO, Proyecto de Progrma y de Presupuesto para ¡969-1970. UNESCO, París, 1968. 
41 UNESCO. Informe de la Tercera Conferencia Mundial de Educación de Adultos. Recomendación No.6. 
UNESCO, París, 1972. 
42 Parkyn, G. Hacia un Modelo Conceptual de Educación Permanente. UNESCO, París, 1973. Trad. Por 
Miguel Fernández. Promoción Cultural, S. A. Barcelona, 1976. p.13 



James Lynch, en la Educación Permanente y la Preparación Personal 

para la Educación, sostiene que: "la educación permanente es un sistema 

total para toda la educación que cubre todas la fases de la vida, se 

caracteriza, sobre todo, por la flexibilidad y variedad que ofrece, lo que 

implica una distribución de las tareas entre la educación formal y la informal 

en sus varias fases y niveles, es una estrategia que debe fijar sus raíces en la 

comunidad, representa no sólo una democratización de la educación, sino 

también una preparación continua para el compromiso democrático".43 

En unión de todas estas concepciones y de otras sugerencias de 

autores reconocidos mundialmente en el área de la educación, la UNESCO 

publicó un documento donde dio a conocer su posición con respecto a la 

educación permanente o educación continua y los conceptos primordiales 

sobre los que deberían fundarse las políticas sobre el particular en los 

próximos años. Se presentaron una serie de documentos para el desarrollo de 

un modelo básico que fijara los lincamientos generales de las modificaciones 

que se deberían llevar a cabo dentro de los sistemas educativos44. 

En México la educación continua para los profesionales de la salud se 

inicia, en la Facultad de Medicina con las Primeras Jornadas Médicas, en 

1933, instituidas por el Dr. Ignacio Chávez45, si bien estas actividades 

académicas fueron exclusivas para los médicos, sirvieron de marco de 

referencia para las actividades de la educación permanente en los 

profesionales involucrados en el área de la salud. 

43 Lynch, J. La Educación Permanente y la Preparación de Personal para la Educación. Traducción del 
original en Inglés hecha en la Oficina Regional de Educación de la UNESCO para América Latina y el 
Caribe. Santiago, Chile. 1976. pp. 5-10. 
44 UNESCO. Selección de Artículos sobre Educación Permanente. CREFAL, Pátzcuaro, Mich, México, 
1969. 

45 Cano, F. et.al. Prespectivas de la Educación Continua en la Facultad de Medicina. En Memorias de 
Seminario "La Educación Continua". Mayo 30 Junio 2 México UNAM. 



Aunque ya llevamos 65 años de estar ofreciendo esta modalidad 

educativa, la normatividad y homologación de criterios en educación 

continua en nuestro país es casi nula, muy pocas instituciones de educación 

superior dedicadas a ofrecer estos programas de educación continua tiene 

lineamientos específicos para regir dichos programas. Sin embargo existen 

una serie de documentos de varios organismos, que contienen ideas 

medulares que marcan caminos a seguir en el desarrollo y evolución de esta 

modalidad educativa; a continuación los mencionaremos en los siguientes 

apartados. 

La Asociación Mexicana de Educación Continua define a la 

educación continua como "Actividad ubicada fuera del sistema de educación 

formal, con opciones educativas actualizadas en la ciencia, la tecnología, 

las ciencias sociales y las humanidades, dirigido a todo tipo de público, 

para mejorar potenciales personales y de carácter personal, que propicien 

el crecimiento integral y armónico de la sociedad mexicana5,46. 

En su documento interno el Proyecto Nacional menciona a la 

educación continua como "Actividad académica de extensión universitaria 

con cierto grado de organización teórico - pedagógica, ubicada fuera de la 

estructura del sistema formal de Educación, la cual tiene requisitos de 

ingreso y acreditación que no llevan a la obtención de un grado académico, 

y está dirigida a profesionales o a personas con práctica técnica profesional 

que en uno u otro caso se encuentren insertos en el medio laboral, por lo 

que requieren actualización de conocimientos, adquisición de destrezas y 

habilidades, cambios de hábitos y actitudes para el mejor desempeño de su 

trabajó"*1. 

16 Outón, J.A. Educación Continua en México, Administración, Alcances y Perspectivas AMEC 1995. p.8 
47 ANUIES. 1988. Sistemas de Educación Continua. Documento interno dei Proyecto Nacional 7.2 



De acuerdo a ANUIES, es importante resaltar que los estudios 

realizados por programas de educación continua no sustituyen a los de 

especialización, maestría o doctorado y, por lo tanto, no otorgan grado 

académico alguno. 

Es de destacar que en el Programa para la Modernización Educativa 

1989 - 1994 del Poder Ejecutivo Federal 198948, "no se cuente con un 

apartado específico para la Educación Continua, sino que se mencione 

solamente en el capítulo dedicado a la Capacitación para el Trabajo lo 

cual reduce las posibilidades de acción amplia de este tipo de educación. 

Esto se debe, por que en este documento, el concepto de capacitación se 

refiere únicamente al desarrollo y adiestramiento de habilidades manuales, y 

en cambio si hablamos de educación continua, nos referimos a una 

actualización permanente de los conocimientos en función de los avances 

científicos y tecnológicos que se presenten. 

Por otra parte, vemos que en todos los niveles empresariales desde el 

obrero hasta el directivo, el personal que labora cuenta con la capacitación 

necesaria para llevar a cabo su puesto adecuadamente, sin embargo es 

necesario que siempre estén todos los niveles productivos en una constante 

actualización, aunque la legislación del país se recomienda como obligación, 

que al inicio de un trabajo se lleve una capacitación para el nuevo empleo 

del empleado, se ha observado que en algunas empresas ya sean públicas o 

privadas no se cumple con este reglamento. 

El Plan de Desarrollo Educativo 1995 - 2000 del Poder Ejecutivo 

Nacional, 199649, "marca, aunque de forma aún sutil, la importancia del 

autoaprendizaje y de promover en la sociedad el valor de la Educación 

48 Poder Ejecutivo Federal 1989. Programa para la Modernización Educativa. México Editorial Progreso 



Continua, con el fin de propiciar una Educación Permanente a gran escala, 

la cual esté vinculada con el desarrollo regional y nacional, al tiempo de 

fortalecer la identidad de cada institución ". 

Es de destacar el énfasis que se hace en la formación de formadores, 

que en una instancia de la educación continua seguramente se desarrollarán 

en forma importante en lo sucesivo. Se señala que la formación y 

actualización de maestros es el eje del programa en el ámbito de la 

educación superior. Además consideramos que para que los programas de 

educación continua puedan tener el soporte requerido, los profesores deben 

sembrar la inquietud de la educación permanente en sus educandos y ante 

todo, aunque hayan finalizado una formación profesional con un grado 

académico, tener la convicción que la educación es inagotable y perdura 

durante toda la vida. 

El Plan dista en muchos aspectos de las recomendaciones hechas por 

la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE, 1996)50; 

este organismo "propone la creación de esquemas múltiples de transición de 

modalidad educativa y el desarrollo de calificaciones intermediasEstas 

transiciones y calificaciones intermedias se lograrían con entrenamiento 

recurrente, es decir, con períodos de capacitación después de períodos de 

experiencia de trabajo. 

Aunque para los profesionales que se desarrollan en el sector salud es 

sumamente importante hacer la diferencia entre adiestramiento y educación 

continua. El adiestramiento, como anteriormente ya lo habíamos 

mencionado, difiere con los programas de educación continua, en que se 

basa en adquirir las destrezas necesarias para desarrollar habilidades 

49 Poder Ejecutivo Federal 1996. Plan Nacional De Desarrollo Educativo 1995-2000 En Revista de 
Educación Superior XXV (97), pp. 103-116. 



manuales, se refiere sólo a la aplicación de los principios tecnológicos y 

operativos y en algunas ocasiones sin llegar a los fundamentos teóricos, 

siendo éstos el soporte de dichos principios tecnológicos. En cambio los 

programas de educación continua están diseñados con la revisión de los 

fundamentos teóricos que competen a los avances científicos y tecnológicos 

que se vayan presentando. 

Para los profesionales del sector salud y en especial aquellos donde 

su campo de acción es la química clínica, de suma importancia que su 

actualización sea completa e íntegra, no sólo se lleve a cabo un 

adiestramiento sino, que sean programas de educación continua los 

encargados de su actualización, si a dichos profesionales sólo se les adiestra, 

posiblemente traería como consecuencia la falta de seguridad en la decisión 

de resolución de problemas, lo cual repercute en su desarrollo personal y 

aún más en beneficio de la salud de una comunidad. 

La Secretaría de Trabajo y Previsión Social demanda como 

obligatorio el cumplimiento de número de horas de capacitación que se 

establece en cada contrato colectivo para los empleados sindicalizados. 

Aunque generalmente, se trata de cursos de adiestramiento, los cuales son 

cortos en horas y contenidos, con un enfoque de aumentar las habilidades 

manuales con un reducido campo más del acervo científico, actualmente son 

ya muchas las instituciones de educación superior que se apegan a sus 

lincamientos para ofrecer opciones educativas los cuales significa un 

mercado cautivo de capacitación. 

Cabe resaltar que en el Programa de Fondo de Modernización de la 

Educación Superior 1996, existen acciones concretas en el campo de la 

educación continua a saber "Estimular la educación permanente mediante 

50 OCDE. 1996 Review of Mexican Higher Education Policy. Examiners' Repon. París: OCDE. 



opciones de educación continua, actualización y superación de 

profesionales en ejercicio, así como opciones de retomo para adultos que 

interrumpieron sus estudios y el desarrollo de la educación continua "5X para 

atender los criterios de Pertinencia y Cobertura del Programa de Desarrollo 

Educativo 1995-2000. 

En el área de la salud existen también conceptos de educación 

continua planteados por organismos internacionales, tales como la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana 

de la Salud (OPS), los cuales revisaremos a continuación.. 

La Organización Mundial de la Salud la plantea como "La enseñanza 

que un profesional de la salud sigue después de finalizar su instrucción 

básica o, en su caso, después de terminar cualquier estudio adicional para 

ejercer su carrera profesional de licenciatura o de especialista".52 Este 

concepto es limitado, debido a que plantea a la educación continua como 

una complementadora de conocimientos únicamente, puede mejorarse y dar 

un concepto más amplio para el desarrollo integral del profesional de la 

salud, sobre todo en su educación humanista y así aumentar su calidad en el 

servicio, no únicamente con el afán de acrecentar sus conocimientos 

científicos y tecnológicos. 

La Organización Mundial de la Salud en su rango operativo, la plantea 

como "Un conjunto de actividades educativas, organizadas con cierta 

continuidad en el tiempo, dirigida al personal de salud que ya se encuentra 

en ejercicio y cuyo objeto principal en complementar su formación 

inicial ".53 

51 Poder Ejecutivo Federal (1996). Op. Cit. pp.103-116. 
52 Cita en Educación Continua OPS. Washington D.C. Diciembre 1975 p.15 
53 Ibid, p. 16 



Es de observarse que este concepto también es limitado, ya que su 

objetivo es la adquisición de conocimientos complementarios a la formación 

profesional y no a la educación íntegra, que debe darse de acuerdo a las 

necesidades de la sociedad que se presentan por los cambios producidos de 

acuerdo al avance acelerado de la ciencia. 

La Organización Panamericana de la Salud, plantea a la educación 

continua como "£7 proceso de enseñanza — aprendizaje activo y permanente 

que se inicia al terminar la formación básica, y está destinado a actualizar y 

mejorar la capacitación de una persona o un grupo frente a la evolución 

científica y tecnológica y las necesidades sociales"?* Aunque en este 

concepto ya se incluyen las necesidades sociales y mencioando los 

conocimientos científicos y tecnológicos, todavía plantea a la educación 

continua en su forma tradicional, no abarca el enfoque completo de una 

educación permanente, y además no considera la formación completa e 

íntegra del individuo. 

La Secretaría de Salud, como dependencia rectora del Sistema 

Nacional de Salud, tiene la facultad de velar por la formación y desarrollo de 

los profesionales en el campo de la salud. Estos profesionales tienen la 

responsabilidad y el imperativo ético y moral de ofrecer a la sociedad sus 

conocimientos y la tecnología a su alcance para contribuir al bienestar de la 

población y a la superación de su calidad de vida, es por esto, que la 

educación continua debe formar parte de su desarrollo mismo profesional. 

La Secretaría de Salud conceptualiza a la educación continua como 

"£7 proceso alimentado por la devoción de aprender a servir. Es una 

actividad que se inicia al terminar la educación formal sistematizada, en la 

54 Ibid, p. 17 



cual deben comprometerse el individuo y las instituciones de salud, 

científicas y educativas, en tanto que sin ellas es más difícil realizarla. Es 

activa y permanente y debe de tomar en cuenta los avances científicos y el 

desarrollo tecnológico aplicables a su práctica diaria, la capacidad, las 

habilidades, la ética y el aprendizaje del profesional que ejerce, con el fin de 

mantener la capacidad para resolver los problemas de salud de un 

individuo o como sujeto inmerso en su ambiente social".55 Este concepto 

abarca un principio que se fundamenta en la ética profesional de los 

profesionales del área de la salud, el campo de trabajo en donde están 

inmersos, los cuales requieren de alimentar continuamente la devoción por el 

servicio a los demás. 

De todo este panorama que hemos visualizado del concepto de 

educación continua, observamos la diversidad de conceptos que se tienen 

acerca de esta modalidad educativa, donde el objetivo fundamental es la 

actualización permanente y si a este objetivo le añadimos la responsabilidad 

y el compromiso ético hacia la sociedad de los profesionales en el campo de 

la salud, creemos firmemente que la educación continua es un proceso activo 

y permanente de enseñanza - aprendizaje, en el que participa el personal de 

salud que ha terminado su instrucción formal, con el objeto de adquirir, 

incrementar, mantener y mejorar su competencia y actitudes individuales e 

institucionales, logrando su desarrollo personal y profesional, el cual 

además tendrá por resultado un impacto en la sociedad. 

Las acciones desarrolladas como parte de los programas de educación 

continua pretenden garantizar la ejecución de estándares de calidad de los 

profesionales en la prestación de un servicio demandado o requerido por un 

individuo o por una comunidad. El gran potencial que presenta la educación 

55 Secretaría de Salud. Proyecto de Norma Oficial Mexicana. Junio de 1997 



continua resulta de que se aplica a los principios teóricos de la actividad 

cotidiana, reforzando la teoría con la práctica. 

En una de las definiciones más amplias y precisas, Houle56 la concibe 

como: 

• La necesidad de mantener la competencia. 

• El usar las teorías y técnicas más innovadoras en la práctica. 

• El entender los nuevos avances importantes en las disciplinas 

básicas. 

• Aplicar los principios éticos requeridos en un ambiente de trabajo 

que cambia constantemente. 

• El fortalecer y nutrir una profesión responsable y coherente. 

• Preservar en la vida de trabajo una perspectiva apropiada para no 

dejarse hundir en la rutina; y 

• Colaborar con miembros de otras profesiones, cuyas 

interpretaciones y formas de trabajo estén evolucionando 

continuamente. 

Esta concepción enfatiza la naturaleza de la educación continua como 

un proceso exactamente así, continuo, permanente, para el cual no existe un 

programa específico sino más bien una actitud. Las estrategias y medios para 

el proceso enseñanza - aprendizaje en educación continua requiere de los 

métodos de la educación de adultos57 58. 

Las siguientes afirmaciones muestran la naturaleza de la educación 

continua y de la educación de adultos basados en los cuatro pilares de la 

educación establecidos por la UNESCO, anteriormente mencionados. 

56 Houle, C. D. Continuing Learning in the Professions 
57 Ponce Meléndez, P. Op. Cit. pp. 7-32. 
58 Rodríguez, D.J. et. al. Integración del Sistema de Capacitación y Educación del personal. Dcto. Interno 
PEMEX. México, 1982. 
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Aprender a aprender 

La población adulta, económicamente activa, una vez formada se 

incorpora a desempeñar una función productiva, donde el avance 

tecnológico y el cambio permanente en los hábitos, usos, costumbres e 

incluso valores, en un breve tiempo hará obsoletos la información y los 

conocimientos adquiridos en la escuela, lo cual demanda la capacidad de "re 

- aprender" constantemente, en la perspectiva de una constante "re -

educación", basada principalmente en el desarrollo de un pensamiento 

científico. 

Aprender a ser 

Todo acto educativo, ya se trate de un estudio, un ejercicio o una 

práctica, implica una modificación de la persona en el conjunto de sus 

dimensiones, convirtiendo al individuo en sí, en el contenido de su propia 

educación. Por lo anterior es que sólo a través de una actividad educativo 

consciente, el individuo adquiere las capacidades y competencias que 

previamente sólo posee de una manera virtual. 

La educación continua corresponde formalmente a los adultos, pero no 

debe considerarse como una continuación de la enseñanza recibida en la 

universidad, sino como parte de un proceso educativo continuo, donde la 

educación es una dimensión de la vida. 

En la obra de Medina Ureña nos reafirma las bases de la educación 

continua, mencionando "Dos nociones fundamentales hay en la educación 

permanente desde sus orígenes: la de continuidad y la de integración. La 

primera de estas nociones hace énfasis en que se trata de un proceso que 

debe durar toda la vida del individuo — desde el nacimiento hasta la muerte 



La segunda afirma la necesidad de que la educación cubra los diversos 

aspectos de la vida y de la sociedad "59. 

Debido a los cambios acelerados de la ciencia y la tecnología, es 

necesario reflexionar en que no se puede centrar a la educación únicamente 

cuando se finaliza la educación formal, porque se puede correr el peligro de 

que el conocimiento se torne absoleto, de ahí que el hombre se esté 

continuamente renovando y enriqueciendo su conocimiento y así lograr su 

desarrollo personal y profesional. 

59 Medina Ureña, G. A .La Post- Alfabetización en América Latina y el Caribe. Centro Regional de 
Educación de Adultos y Alfabetización Funcional para América Latina. México 1982. pp. 52-55 
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CAPÍTULO IV 

EXPERIENCIA EN EDUCACIÓN CONTINUA 

En la Facultad de Medicina la Subdirección de Educación Continua 

inicia sus labores en diciembre de 1986, aprobándose la fundación de dicha 

Subdirección, en la Junta Directiva de la Facultad con fecha 16 de Junio de 

1987. A continuación se presenta el organigrama establecido y el cual entra 

en funciones desde diciembre de 1986 a diciembre de 1992. 



El 16 de dic. de 1992 inicia un nuevo período en la Dirección de la 

Facultad de Medicina, con el cual surgen modificaciones administrativas y 

de igual forma el organigrama de la Subdirección de Educación Continua. 

ORGANIGRAMA DE LA SUBDIRECCIÓN 
DE LA FACULTAD DE MEDICINA UANL 

Dic. 1992 a Oct. 1997 



La Facultad de Medicina en octubre de 1997 modifica a su cuerpo 

directivo, por lo siguiente surgen cambios en el Organigrama de la 

Subdirección de Educación Continua, el cual se presenta a continuación. Es 

necesario hacer mención que los cambios que se han presentado en las 

últimas dos administraciones, se han realizado con el objetivo de brindar un 

mejor servicio para la actualización de los profesionales del área de la salud. 



La Subdirección de Educación Continua es la dependencia de la 

Facultad de Medicina responsable de organizar, coordinar, desarrollar, 

avalar y evaluar actividades de Educación Continua en el área de la salud. 

Así mismo puede otorgar reconocimientos o avales académicos a eventos 

académicos organizados por los Departamentos o Servicios de la Facultad, o 

bien por instituciones ajenas. Este reconocimiento se lleva a cabo con toda la 

responsabilidad requerida ya que el cual tiene, por extensión el respaldo de 

la Universidad Autónoma de Nuevo León. 

En los organigramas que se han mostrado se observa que esta 

Subdirección se han presentado varios cambios, los cuales han respondido a 

la preocupación que siempre ha existido de mantener el interés de ofrecer un 

mejor servicio en los cursos de actualización, además esta Subdirección es la 

responsable del proceso de actualización no sólo de médicos, sino también 

del profesional de la química clínica, incluyendo además en su 

responsabilidad de actualización al personal de enfermería el cual colabora 

en el Hospital Universitario "José Eleuterio González". 

Es necesario destacar, que si bien cada puesto tiene funciones bien 

definidas, de acuerdo al Manual de Organización de la Subdirección de 

Educación Continua, la actividad de todos los integrantes del organigrama es 

transdisciplinaria, es decir, todos realizan en un momento dado, de acuerdo a 

las necesidades, casi todas las actividades, reafirmando los conceptos que 

prevalecen actualmente, obtener los mejores resultados al realizar el trabajo 

en equipo, hemos confirmado que únicamente en esta forma es posible 

cumplir con todas las responsabilidades de la Subdirección, y así ofrecer un 

servicio de calidad en cada uno de nuestros eventos. 

El valor curricular de las actividades académicas de educación 

continua se lleva acabo por medio de créditos, siendo crédito la unidad de 



valor o puntuación de cada asignatura o actividad académica. Los créditos se 

computan de acuerdo en horas del evento en cuestión; para fines del cálculo 

de equivalencia en créditos, 10 horas de actividades teóricas equivalen a un 

crédito; en caso de cursos teórico - prácticos, 15 horas equivalen a 1 crédito 

académico, se han evaluado los créditos de acuerdo al Consejo de 

Salubridad General de la Secretaría de Salud, a la Asociación Nacional de 

Universidades e Institutos de Educación Superior( ANUIES) y en conjunto 

con la Secretaría de Educación Pública (SEP)60. Presentando ligeras 

diferencias con la UANL. 

De acuerdo a Mathias Sachse, "las instancias institucionales 

encargadas de la Educación Continua funcionan en forma dependiente, 

autónoma o semiautónoma de acuerdo a su relación con la institución a la 

cual pertenecen"61. En nuestro caso, la administración se maneja en forma 

semiautónoma, ya que el mantenimiento del área física y los gastos del 

personal son cubiertos por la institución, mientras que los gastos originados 

por la realización de los cursos deben ser cubiertos directamente por la 

subdirección. 

IV. A. Estudio retrospectivo de los Cursos de Actualización 

Todos los cursos que la Subdirección de Educación Continua 

organiza y diseña, van dirigidos a mantener actualizado al profesional del 

área de la salud y pueden ser organizados en las siguientes formas: 

• Directamente por la Subdirección de Educación Continua. 

60 Secretaria de Salud. Proyecto de Norma Oficial Mexicana. Junio de 1997. 



• Por profesoresde nuestra Facultad de Medicina con el apoyo de la 

Subdirección. 

• En colaboración con las diferentes Sociedades y Asociaciones que la 

Subdirección apoya con el Aval Académico para sus sesiones académicas 

o sesiones técnicas. 

• En colaboración con otras instituciones de salud como Clínica Vidriera, 

Clínica Nova, ISSSTE, IMSS, etc. A dichas instituciones también se les 

apoya con el Aval Académico para los cursos que ellas organizan. 

Es claro que para la realización de los cursos es necesario contar con 

el personal docente capacitado; en este aspecto no encontramos ningún 

problema, ya que nuestra Facultad de Medicina cuenta con una planta de 270 

maestros especialistas, de los cuales un 30% participa directamente en los 

cursos para los profesionales de la química clínica, a quienes se les otorga 

una remuneración económica de acuerdo al curso en el que participen, 

aunque es también digno de mencionar la disponibilidad de todos ellos en 

participar en estas actividades independientemente de la remuneración 

económica. 

En algunas ocasiones, también se invita a participar a especialistas de 

la localidad que no pertenecen a la planta de maestros de nuestra institución, 

pero que son reconocidos ampliamente por su currículo y capacidad docente, 

ya que algunos de ellos colaboran en otras instituciones de educación 

superior. 

En los siguientes apartados se desglosarán aquellos puntos que 

consideramos útiles y necesarios para llevar a cabo el objetivo de nuestro 

estudio, el cual es como anteriormente lo habíamos mencionado: 

61 Sachse, M. Educación Continua en México, Administración, Alcances y Perpectivas. AMEC 1995. pp. 
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Fundamentar la importancia de la reglamentación de la educación continua, 

para los profesionales de la química clínica y en especial para los egresados 

de la carrera de Químico Clínico Biólogo y así tener la oportunidad de una 

futura certificación de su licencia profesional. 

Los programas de educación continua serán los que ofrezcan las vías 

para una actualización permanente tanto personal como científica, 

cumpliendo los propósitos de dichos programas, los cuales serían de 

actualizar a los profesionales del sector salud, teniendo como meta el 

aseguramiento de la calidad en su práctica profesional. 

La Subdirección de Educación Continua de la Facultad de Medicina 

de la U.A.N.L. cuenta con una Secretaría Académica para la Carrera de 

Químico Clínico Biólogo, como ya lo habíamos presentado en los 

organigramas anteriores, siendo esta Secretaría la encargada de organizar y 

diseñar los cursos que competen a los profesionales de la química clínica 

específicamente. A continuación en los siguientes apartados, hacemos una 

revisión de los últimos cinco años de colaborar directamente como parte del 

cuerpo directivo de la Subdirección de Educación Continua, y así realizar 

nuestro estudio retrospectivo. 

IV. A. a. Tipos de Cursos ofrecidos y Profesores participantes 

Desde el inicio, la Subdirección de Educación Continua se ha 

distinguido por diseñar aquellos cursos que serían útiles y de interés para los 

químicos que se desarrollan en el área de la salud. En los siguientes listados 



podemos observar los cursos de los últimos cinco años y la modalidad de 

cada uno de los cursos en que fueron organizados e impartidos. 

Las modalidades de los cursos son diferentes de acuerdo a sus 

necesidades de diseño. De acuerdo a la Secretaría de Salud podemos 

clasificar las diferentes modalidades: 

Cursos Monográficos. Modalidad educativa que permite la discusión 

y el análisis exhaustivo de uno o varios temas que están íntimamente ligados 

entre sí. 

Cursos de Actualización. Modalidad educativa que permite la revisión 

de los conceptos actuales de uno o varios temas que no necesariamente 

guardan entre sí una relación muy estrecha. 

Curso Taller. Modalidad educativa donde un número reducido de 

participantes, coordinados por expertos y cuyo objetivo es generalmente, 

producir un documento técnico, educativo u otro de carácter específico. 

Curso Teórico Práctico. Modalidad educativa que permite la revisión 

de los conceptos actuales, y tiene como objetivo su aplicación en el 

laboratorio y además conocer la nueva tecnología. 

Cursos específicos de capacitación. cuando se adicionan funciones 

nuevas a un puesto, o bien por modificación de las mismas cuando adquieren 

características tecnológicas diferentes 

Las modalidades más frecuentes que se han manejado para los cursos 

de Químicos en los últimos cinco años de la Subdirección de Educación 

Continua, son: Teórico Práctico, Monográfico y Taller. 

Cursos Organizados en los Cinco Años del Estudio 

En los siguientes listados se observarán las diferentes modalidades, de 

los cursos, con la gráfica del porcentaje que le corresponde. 



• Actualización en Parasitología. 

• Laboratorio en el Diagnóstico 

Microbiologico de Diarreas. 

• Control de Calidad Microbiològica. 

• Control de Calidad Microbiològica. 

• Laboratorio en el Diagnóstico 

Microbiològico de Diarreas. 

• Morfología en Hematología. 

• Seminario de Emisión por Plasma 

y la Absorción Atómica. 

• Sistemas Computacionales aplicados 

al Laboratorio Clinico. 

• Manejo Ecológico de los deshechos 

del Laboratorio Clínico. 

• Estandarización de las pruebas 

de Suceptibilidad Microbiana. 

• Avances en Biotecnología. 

• Control de Calidad en Microbiología. 

• Aseguramiento de la Calidad 

en Química Clínica. 

Teórico Práctico 

Monográfico 

Monográfico 

Teórico Práctico 

Teórico Práctico 

Monográfico 

Teórico Práctico 

Monográfico 

Teórico Práctico 

Teórico Práctico 

Monográfico 

Taller 



Modalidades para 1993 

53% 

•Teórico Práctico • Monográfico o Taller 



• Avances en Cromatografía de Gases. 

• Evaluación por el Laboratorio de la Coagulación 

y del estado Hipercoagulable. 

• Microbiología de Alimentos. 

• Bioseguridad en el Laboratorio de 

Microbiología Médica 

• Manejo de Parámetros de 

Cromatografía de Gases 

• Identificación Bioquímica de Microorganismos 

aunado a la Sensibilidad 

• Micología Médica Diagnóstica 

• Banco de Sangre 

• Manejo Ecológico de los deshechos 

del Laboratorio Clínico. 

• Unidades Químicas de Concentración. 

• Aspectos Prácticos sobre Cromatografía 

de Líquidos de Alta Resolución. 

• Unidades Químicas de Concentración 

• Necesidades Aministrativas, Jurídicas y de 

Servicio en el Laboratorio Clínico. 

• Epidemilogía del cáncer 

• Desarrollo y Validación de Métodos de 

Cromatogría de Líquidos de Alta Resolución 

• Morfología Leucocitaria y Eritrocitaria 

• Control de Calidad en Microbiología 

• Helmintología Médica 

• Protozoología Médica 

• Biología Molecular en Medicina 

• Diagnóstico en Enfermedades Heriditarias 

Por la Reacción en Cadena de la Polimerasa 

• Parasitología Médica Diagnóstica 

Modalidad del curso 
Monográfico 

Teórico Práctico 

Teórico Práctico 

Monográfico 

Teórico Práctico 

Teórico Práctico 

Teórico Práctico 

Teórico Práctico 

Monográfico 

Teórico Práctico 

Teórico Práctico 

Teórico Práctico 

Monográfico 

Monográfico 

Teórico Práctico 

Teórico Práctico 

Monográfico 

Teórico Práctico 

Teórico práctico 

Teórico Práctico 

Teórico Práctico 

Teórico Práctico 



Modalidades para 1994 



CURSOS DE 1995 

Nombre del curso 
• Tópicos Selectos de Microbiologia 

Médica Diagnóstica. 

• Comatografia de Gases 

• Potenciometría Ión Selectiva 

• Estudio del Manejo Microbiològico 

de Manipuladores de Alimentos. 

• Inmunod ¡agnóstico de 

Enfermedades Infecciosas. 

• Análisis de Aguas I. 

• Análisis de Aguas II. 

• Segundad en el Laboratorio. 

• Manejo de Datos Cromatográficos Gases 

y/o Líquidos con Sistema Turbochrom 4. 

• Cromatografía de Capa Fina. 

• Micologia Médica Diagnóstica. 

• Aspectos Prácticos sobre Cromatografía 

de Líquidos de Alta Resolución I. 

• Estudio Microbiològico de 

Pescados y Mariscos 

• Control de Riesgos y Manejo de 

Deshechos de Laboratorios Químicos 

• Manejo de Parámetros de 

Absorción Atómica 

• Parasitología Médica Diagnóstica 

• Biología Molecular en Medicina 

• Patogenicidad de las Afíatoxinas 

• Banco de Sangre 

• Control de Calidad en Química Clínica 

• Control de Aditivos en Alimentos 

• Estrategias de Enseñanza Aprendizaje 

Modalidad del curso 

Teórico Práctico 

Monográfico 

Teórico Práctico 

Teórico Práctico 

Teórico Práctico 

Teórico Práctico 

Teórico Práctico 

Monográfico 

Teórico Práctico 

Teórico Práctico 

Teórico Práctico 

Teórico Práctico 

Teórico Práctico 

Monográfico 

Monográfico 

Teórico Práctico 

Teórico Práctico 

Monográfico 

Teórico Práctico 

Teórico práctico 

Teórico Práctico 

Taller 



Modalidades para 1995 

5% 
23% 

72% 

V 
• Teórico Práctico • Monográfico • Taller 
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CURSOS DE 1996 

Nombre del curso 
• Unidades Químicas de Concentración 

• Tópicos Selectos de Microbiología 

Médica Diagnóstica. 

• Microbiología de Alimentos. 

• Programa de Aseguramiento de la 

Calidad en Laboratorios de Prueba. 

• Estudio Microbiològico para la Identificación 

de Microorganismos causantes de Diarrea. 

• Sistema Básico de Coagulación y el 

Estado Hipercoagulable. 

• Micologia Médica Diagnóstica. 

• Diagnóstico Microbiològico Computalizado. 

• Métodos Cromatográficos: TLC, 

HPTLC y HPLC. 

• Calidad de Uroanálisis. 

• Manejo de Parámetros de 

Absorción Atómica. 

• Tópicos Selectos de Microbiología 

Médica Diagnóstica. 

• El Laboratorio en el Diagnóstico 

De la Tuberculosis. 

• Parasitología Médica Diagnóstica 

• Morfología Leucocitaria y Eritrocitaria 

Normal y Patológica. 

• Biología Molecular y Genotificación. 

• Aflatoxinas y otros factores etiológicos; 

Diagnóstico y Tratamiento del 

Carcinoma Hepatocelular 

• Programa de Aseguramiento de la 

Calidad en Laboratorios de Prueba. 

• Elaboración y Aplicación de 

Substancias Saborizantes 

Teórico Práctico 

Teórico Práctico 

Taller 

Teórico Práctico 

Teórico Práctico 

Teórico Practico 

Teórico Práctico 

Teórico Práctico 

Teórico Práctico 

Teórico Práctico 

Teórico Práctico 

Teórico Práctico 

Teórico Práctico 

Teórico Práctico 

Teórico Práctico 

Teórico Práctico 

Taller 

Teórico Práctico 
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Modal idades para 1996 

0% 11% 

89% 

V 
• Teórico Ráctico • Monográfico • Taller 
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Bioseguridad en el Laboratorio Clínico 

Recolección Transporte y Registro de 

Muestras para el Laboratorio. 

Calidad Integral para prestadores 

de Servicio de Salud. 

Calidad para la Excelencia Académica 

Metodología para la Validación de 

Métodos Analíticos 

Espectroscopia Ultravioleta Visible 

Frente a los Métodos Modernos de Análisis. 

Diagnóstico Inmunológico de Enfermedades 

Infecciosas e Inflamatorias 

Micología Médica Diagnóstica 

Potenciometría Ión Selectivo 

Conócete a ti mismo. 

Manejo de Parámetros de 

Absorción Atómica. 

El Laboratorio en el Diagnóstico 

de la Tuberculosis. 

Tópicos Selectos en Microbiología 

Médica Diagnóstica. 

Parasitología Médica Diagnóstica. 

Aseguramiento de la Calidad en los 

Laboratorios de Prueba. 

Banco de Sangre y Medicina 

de la Transfusión. 

Biología Molecular en Medicina. 

Aditivos: Antioxidantes en la 

Industria Alimentaria. 

Actualización en Genética Médica. 

Morfología Normal y Patológica de la 

Sangre Periférica y la Médula Osea. 

Administración para la Calidad Total. 

Monográfico 

Taller 

Taller 

Taller 

Teórico Práctico 

Teórico Práctico 

Teórico Práctico 

Teórico Práctico 

Monográfico 

Teórico Práctico 

Teórico Práctico 

Teórico Práctico 

Teórico Práctico 

Taller 

Teórico Práctico 

Teórico Práctico 

Teórico Práctico 

Teórico Práctico 

Monográfico 

Teórico Práctico 



WbcteJkfades para 1997 

19% 



Los cursos que se han organizado y diseñado para los profesionales de la 

química en el área de la salud, han sido preferentemente de la modalidad 

Teórico Práctico, debido al avance acelerado tanto científico como 

tecnológico, el cual puede observarse su impacto sobre todo en el equipo e 

instrumentación de laboratorio que utilizan los profesionales. No obstante 

también se han organizado y coordinado cursos de la modalidad Taller y 

Monográfico, sobre todo en aquellos temas de actualización que no 

requieran su aplicación práctica en el laboratorio, pero que es necesario 

actualizar los principios fundamentales en los que se basa ese determinado 

conocimiento. 

En el siguiente recuadro se observan los porcentajes de las 

modalidades de los cursos en los cinco años de nuestro estudio, de cada una 

de las gráficas que se mostraron en los listados de los cursos. 

Año Teórico Práctico Monográfico Taller 

1993 53% 39% 8 % 

1994 73% 27% 0 % 

1995 72% 23% 5 % 

1996 89% 0 % 11 % 

1997 67% 14% 19% 

Ahora bien, las Sociedades Químicas, realizan dentro de sus 

actividades, la organización de congresos y además llevan a cabo sesiones 

técnicas - académicas mensuales, por lo cual han solicitado el Aval 



Académico de la Subdirección, y así obtener el valor curricular de acuerdo a 

las horas de educación continua correspondientes. 

La Subdirección de Educación Continua, después de analizar el 

programa académico, así como el perfil de los conferencistas, les ha 

otorgado dicho aval ya que se consideran como actividades de educación 

continua los congresos así como también las sesiones académicas 

mensuales. 

Estas actividades se avalan como un curso Monográfico, con un valor 

curricular de acuerdo al número de horas de los congresos o a la suma de 

horas totales de las sesiones académicas durante el año. Por consiguiente se 

extiende las constancias correspondientes, ya sea por la asistencia a los 

congresos o por la asistencia a las sesiones académicas mensuales, de éstas 

se extiende una sola constancia de asistencia anual, a cada miembro activo 

de la sociedad, siendo diferentes cada una de ellas en su valor curricular, de 

acuerdo al registro de asistencia de cada sesión académica mensual, llevado 

a cabo durante el año. 

Las Sociedades Químicas a las cuales se le ha otorgado el Aval 

Académico son: Asociación Mexicana de Bacteriología Clínica, A.C.; 

Colegio de Profesionales de la Química Clínica de Nuevo León, A.C. y 

Sociedad Química de México Sección Nuevo León. 

En lo que se refiere a los profesores participantes de los cursos, como 

anteriormente ya se había mencionado, nuestra Facultad de Medicina cuenta 

con una planta de 270 maestros especialistas de los cuales el 95% cuenta con 

grados académicos de posgrado, como maestría, doctorado y/o 

especialización. De los cuales el 30% de ellos son los que participan 

directamente en los cursos diseñados y organizados para los profesionales de 

química clínica. 



Son invitados a participar, aquellos profesores que colaboran en los 

departamentos más afínes a los cursos que se organizan para los 

profesionales de la química clínica. Los departamentos en los cuales nos 

apoyamos para la realización de nuestros cursos son: Química Analítica, 

Microbiología, Bioquímica, Patología Clínica, Farmacología, Biología de la 

Reproducción, Patología, Medicina Interna con los Servicios de 

Hematología, Endocrinología, Infectología y otros. 

Además, a nuestros cursos se han invitado a participar como 

profesores, a especialistas de la localidad los cuales no pertenecen a la planta 

de maestros de nuestra Facultad, sin embargo son reconocidos en la 

institución que laboran por su currículo, capacidad docente y disponibilidad 

de servicio. En otras ocasiones se invita a especialistas en la temática 

específica del curso, los cuales brindan asesorías de su especialidad a 

diferentes empresas. 

La Subdirección de Educación Continua tiene a bien pedir el 

currículo de los profesores candidatos a participar en los cursos y después de 

analizarlos se seleccionan aquellos que cumplan específicamente con el 

perfil necesario para el curso, para seguir conservando los estándares de 

calidad que identifican a la Facultad de Medicina de la U.A.N.L. 

Es importante mencionar que gracias a la actualización personal que 

llevamos a cabo durante la Maestría en Enseñanza Superior, que ofrece la 

Secretaría de Estudios de Posgrado de la Facultad de Filosofía y Letras, 

consideramos actualmente estar actualizados en aquellos requerimientos 

útiles y necesarios, para desarrollar nuestra labor de planeación de desarrollo 

y organización en los cursos de actualización permanente, que ofrecemos a 

los profesionales de la química clínica, en nuestra dependencia universitaria. 



VI. A. b. Número de alumnos asistentes de instituciones públicas y 

privadas 

Como anteriormente ya se había mencionado, la modalidad que 

prevalece en nuestros cursos es la de Teórico - Práctico, por lo cual se 

presenta la característica de que el cupo de alumnos es limitado, no es 

posible tener grupos grandes de alumnos, por las capacidades de los 

laboratorios y principalmente por la atención de los profesores hacia los 

alumnos durante las prácticas, casi siempre el cupo es de 20 a 25 alumnos 

como máximo. 

Es necesario hacer hincapié en el esfuerzo de organizar y diseñar por 

parte de la Subdirección, con el apoyo de los profesores coordinadores, para 

que la mayor parte de nuestros cursos sean Teórico - Práctico, y así ofrecer 

un mejor proceso de actualización; para ello se escogen los temas apropiados 

y sobre todo actuales, para despertar el interés en los químicos. 

Estos cursos Teórico - Práctico se diseñan de tal forma que al alumno 

se le entrega, un material de apoyo el cual es un Manual de Laboratorio que 

contienen las técnicas actualizadas de los temas revisados, las cuales se 

aplican durante el curso. Este manual es realizado por los profesores 

participantes y editado por la Subdirección dicho manual se entrega durante 

la inscripción del curso y además de ser utilizado durante el curso tenemos 

información que posteriormente se emplea, en algunas ocasiones como 

marco de referencia en el quehacer diario de los químicos. 

Ahora bien, esta misma forma de diseñar y organizar los cursos con 

cupo limitado, se presenta cuando el curso es de la modalidad Taller, debido 

a que durante el curso, el alumno va desarrollando un Manual de 

Procedimientos y al final lo lleva consigo y lo va a poner en práctica en su 

lugar de trabajo. 



En aquellos cursos que la modalidad es Monográfico, el cupo no es 

limitado como en los cursos Teórico - Práctico, se puede aceptar a todos 

aquellos alumnos interesados en el tema, ya que las exposiciones de los 

profesores son tipo conferencia, los auditorios y las aulas que contamos para 

estos cursos están diseñados para mayores audiencias; en realidad el mayor 

número de alumnos que hemos tenido en nuestros cursos de químicos, no 

superar la cantidad de 80 o 90 alumnos, sobre todo en este tipo de cursos. 

En los cursos Monográficos se les entrega a los alumnos las 

memorias, cada uno de los profesores participantes entrega con anticipación 

un resumen de su ponencia y la Subdirección los recopila y edita. Además 

en estos cursos se implementan mesas redondas, con el objetivo de discutir 

los temas expuestos por los especialistas o la nueva instrumentación que 

durante el curso se dio a conocer. 

Estas mesas redondas son importantes por varios factores, podemos 

mencionar algunos de ellos: a) Resolver las dudas que se pudieran generar 

durante el curso, b) Ampliar la información de algún tema en particular, c) 

Solucionar específicamente un problema del área de trabajo, d) Conocer 

como implementar una nueva técnica metodológica en el laboratorio, etc. 

En las siguientes gráficas, se mostrarán el número de alumnos 

inscritos en cada uno de los cursos, por cada año que abarca nuestro estudio, 

el cual se enfoca al período de 1993 a 1997, así mismo las gráficas darán un 

panorama general de las instituciones, en donde laboran los químicos que 

han asistido a los cursos organizados por nuestra Subdirección, 

posteriormente nos enfocaremos más detenidamente a las instituciones de 

donde provienen nuestros alumnos. 
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IV. A. c. Evaluación de los cursos y Autoevaluación 

Concepto de Evaluación 

La evaluación es el proceso sistemático, a través del cual se detectan 

errores u obstáculos, en un determinado proceso, para corregirlos y 

superarlos. La evaluación es una medición, una interpretación y la emisión 

de un juicio de valor. Siendo una medición (aunque no exclusivamente), 

como su nombre lo indica, se limita a representar por medio de símbolos el 

resultado de una actividad. Esta medida puede ser cuantitativa o cualitativa. 

Cuantitativa, cuando se mide la cantidad de un rasgo. 

Cualitativa, si sólo se describe la calidad del rasgo medido. 

La evaluación implica, además, la interpretación de esas medidas, 

para poder emitir un juicio de valor. La función de la evaluación es examinar 

completamente todo el proceso y el producto de cualquier actividad, que 
62 

nos brinde una información exacta para elaborar un juicio acertado . 

En nuestra Subdirección requerimos contar con aquellos principios y 

fundamentos de la evaluación que nos permitan valorar adecuadamente el 

proceso de planeación, diseño y organización de todas nuestras actividades 

de educación continua. Considerando un papel importante las fuentes de 

evaluación, y con esta información volver a diseñar nuestros cursos de 

actualización permanente. 

En la Subdirección contamos con formatos de evaluación, con 

respecto a: 

• La actividad en sí de educación, que considere si los aspectos de 

contenido, profundidad, duración, manejo de los recursos 

didácticos y de apoyo empleados fueron adecuados. 

62 Reid, M. et. al. Evaluación Continua. Serie Educación Dinámica. Editorial Progreso México 



• Los ponentes, que podían tocar aspectos sobre el dominio del tema, 

facilidad y claridad de expresión, manejo adecuado de los recursos 

didácticos empleados, etc. 

• La atención integral que recibió el usuario desde su ingreso a la 

institución hasta su egreso (es decir en cuanto a la logística del 

evento). Entendiéndose por logística en educación continua de 

acuerdo a Castil y López "como la serie de acciones coordinadas 

entre las diversas instancias que intervienen en la implementación 

de estas actividades tendientes al desarrollo exitoso de las mismas, 

considerando éste último como el cumplimiento de las metas 

previstas por las entidades oferentes y la satisfacción de las 

expectativas de los usuarios ".63 

La información vertida en estas hojas de evaluación es una importante 

fuente de retroalimentación, para efectuar modificaciones de contenido en 

los programas, diseño de material didáctico y de apoyo, y en su caso, 

modificación de conducta y del personal involucrado en la prestación de 

servicios, así como para llevar a cabo estos ejercicios de evaluación de las 

actividades de educación continua programadas por la Subdirección 

En el siguiente ejemplo observaremos las formas que utilizamos para 

evaluar nuestras actividades. 

63 Castil, M. Educación Copntinua en México, Administración, Alcances y Perspectivas. AMEC 1995 p. 
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HOJA DE EVALUACION 
Los comentarios proporcionados a través de este cuestionario son de gran utilidad para el mejor desarrollo de 

futuros eventos. Agradecemos su colaboración. 
1Marque con una su sentir sobre el evento en términos generales. 

20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 

Exc^ente Bwn Regular I^al 
2.- En que grado se cumplieron sus expectativas. 

Mucho Algo Nada 
3.- Recomienda este evento a otras personas. 

Sí Tal vez No 
4.- Por favor de su opinión acerca de la forma en que los expositores presentaron sus temas, así como de la 
conducción del evento. 
Nombre Excelente Muy Bien Bien Regular Mal 

5.- Marque con una "X" el renglón que represente su opinión acerca de ia metodología utilizada. 
Mucho Algo Nada No Aplicable 

¿Qué tanto le interesaron 
las ponencias? 
¿Fueron las ponencias 
suficientemente prácticas? 
¿Fueron provechosas las 
sesiones de discusión? 
6.- Marque con una "X" el renglón que represente su opinión. 

Excelente Muy Bien Bien Regular Mal 
Sala de Conferencia 
Audio 
Organización 
7.- ¿Qué otras sugerencias o comentarios tiene con respecto a este evento? 

8.- ¿Cómo se enteró de este programa? 

Prensa Radio Folleto Otro Colega 
Otros (Especifique) 



Como podemos observar la información recibida nos brinda el 

panorama de nuestro evento en términos generales, para ello insistimos que 

los alumnos contesten sin escribir su nombre, y así verter en las respuestas 

sus comentarios y sugerencias, lo más apegado a su percepción de la 

realidad del curso. 

Hacemos hincapié en la veracidad de sus respuestas, procurando que 

los alumnos no perciban ninguna presión y/o compromiso con los 

profesores, coordinadores y personal de la Subdirección. Para que puedan 

externar libremente sus opiniones, además, aconsejamos ampliar sus 

respuestas, en beneficio de futuros cursos, que enfoquen la misma temática. 

Insistimos, en que pueden considerar al formulario como preguntas abiertas, 

aunque el formato sea para respuesta única y para ello les proporcionamos 

hojas adicionales para que puedan ampliar la información requerida. 

Sin embargo es importante señalar, que el ejemplo anterior no ha sido 

el único formato para realizar las evaluaciones de los cursos, al inicio de 

evaluar la organización y logística de nuestros eventos; las evaluaciones eran 

preguntas abiertas, a medida que fuimos avanzando en el tiempo se han ido 

modificado continuamente, el ejemplo del formato presentado es el que 

actualmente es utilizado. 

Al estudiar y analizar las respuestas de las preguntas de las 

evaluaciones donde frecuentemente los alumnos pueden ampliar sus 

opiniones, como es la pregunta siguiente: ¿Que otras sugerencias o 

comentarios tiene con respecto a este evento? Hemos encontrado una serie 

de sugerencias que han sido muy valiosas para nuestra Subdirección; 

algunas de ellas serían las siguientes: 

• En algunos cursos, ha sido insuficiente el tiempo que se diseñó 

para la parte práctica, como anteriormente se había mencionado, en 



la práctica se aplican los conceptos y principios que en la sesión 

teórica se han discutido ampliamente, y en determinados cursos los 

alumnos no han completado con el tiempo para desarrollar las 

técnicas nuevas o asimilar el manejo del equipo e instrumentación 

moderna. 

Para esto hemos implementado modificaciones en tiempos y 

movimientos de las prácticas, sobre todo en aquellos cursos donde 

observamos que hay cambios muy significativos en la instrumentación así 

como también en la tecnología. Además, es necesario señalar que después de 

analizar las sugerencias recibidas hemos ofrecido asesorías posteriores a los 

cursos, principalmente en aquellos alumnos que en las evaluaciones hacen 

referencia a la falta de tiempo para desarrollar las prácticas. 

• En otros comentarios, nos han hecho sugerencias de cambios en el 

diseño de horarios de los cursos; como nuestros alumnos son 

profesionistas que colaboran en el sector salud, tienen a veces 

dificultades para encontrar la oportunidad de asistir a los cursos de 

actualización en horas hábiles de trabajo; otro caso similar que se 

presenta con la sugerencia en la modificación del cambio de 

horario es en aquellos químicos que radican fuera de la ciudad y se 

trasladan exclusivamente para asistir a un curso determinado. 

Para ello hemos organizado cambios en los horarios en aquellos 

cursos considerados con la misma temática y contenido académico, si el 

curso inicialmente se ofertó durante los días hábiles de la semana, 

posteriormente, se diseña para los fines de semana contemplando 

únicamente los sábados, abarcando el número de horas establecidas que 

requiere el curso, así mismo, dando el tiempo suficiente para las prácticas. 



Es necesario mencionar que para esto contamos desde luego con el 

apoyo y disponibilidad de los coordinadores académicos y los profesores 

invitados que participan en el desarrollo del curso. 

• También las sugerencias y los comentarios de las evaluaciones se 

han referido a nuestros recursos didácticos (siendo éstos de 

acuerdo al Centro de Comunicación y Tecnología Educativa); los 

que no sólo se refieren a los objetos que son suceptibles de 

captación visual y auditiva, sino a todos aquellos recursos de que el 

profesor tiene a la mano o dispone para realizar con eficiencia el 

proceso de enseñanza - aprendizaje. Además es necesario tener 

presente que: la función de los recursos didácticos en el proceso de 

enseñanza - aprendizaje es relacionar adecuadamente el tema de 

las clases, al profesor y a los asistentes permitiéndoles, 

aproximarse más a la realidad de lo que se expone y ofreciéndoles, 

un modelo más apegado a los hechos y fenómenos estudiados. 

Los recursos didácticos que más frecuentemente hemos utilizado son: 

tridimensionales (objetos y especímenes), no proyectables (pizarrón, carteles 

y rotafolios), proyectables (diapositivas y películas), materiales 

audiovisuales y computadoras con equipo especializado. Ahora bien, estos 

recursos didácticos en ocasiones, han demostrado deficiencias en su 

funcionamiento, y lo hemos confirmado por medio de las evaluaciones. 

La Subdirección de Educación Continua ha implementado un 

programa de mantenimiento preventivo el cual consiste en una revisión 

semanal del equipo, para asegurar su buen funcionamiento; en igual forma 

se generó un almacén con las principales piezas que los equipos requieren, 

como los focos de proyectores, retroproyectores, extensiones de luz con 

contactos de tres vías, etc. para asegurar una reserva del material que fuera 



remplazable y así solucionar las deficiencias que puedan presentar los 

aparatos de apoyo audiovisual. Así mismo llevamos material de reserva 

cuando los eventos se realizan fuera de nuestros auditorios. 

• La infraestructura también ha sido objeto de evaluación, ya que es 

de suma importancia para el desarrollo y éxito de las actividades 

de educación continua. Por infraestructura nos referimos 

principalmente a las aulas, auditorios, espacios especiales, el 

mobiliario del que se dispone para tal cometido como escritorios, 

butacas, sillones, mesas, etc. 

Al igual que en los recursos didácticos, al equipo de apoyo logístico 

se le diseñó su programa de mantenimiento preventivo, para que estén en 

óptimas condiciones los espacios y mobiliario (en cuanto limpieza, número, 

iluminación adecuada, seguridad, señalización para fácil acceso, etc.), todo 

esto para satisfacer la expectativas de nuestros alumnos. 

• Una de las principales sugerencias que tuvimos en el año del 93, 

fue acerca de la difusión de los eventos que organizábamos. La 

mayor parte de los participantes a nuestros cursos en esa época 

tenían problemas de organización de tiempo para asistir a nuestros 

eventos ya que se enteraban de ellos con fechas muy cercanas al 

inicio de los cursos. Otros en cambio se enteraban de los eventos, 

cuando ya se habían iniciado o en ocasiones, ya se habían 

terminado las actividades. 

Para mejorar nuestra difusión, se generó un sistema que se ha ido 

mejorando a través del tiempo y de nuestra experiencia, se formó un 

directorio con los alumnos que asistían a los cursos, el cual se ha 

incrementado con los exalumnos de la carrera de Q.C.B. A todos los 

químicos que están inscritos en nuestro directorio se les envía por correo los 



trípticos con la información detallada del evento, que incluye el nombre del 

curso, las fechas de realización, el tipo de modalidad que se ofrece, la sede 

del evento, el horario, la cuota de recuperación, los profesores participantes, 

el programa académico del curso y además dirección, teléfonos y correo 

electrónico para solicitar mayor información. 

De igual manera que se generó el directorio de profesionales, así 

también se formó un directorio de Laboratorios y otro de Clínicas y 

Hospitales de la ciudad y del norte del país, que incluyen, a instituciones 

públicas y privadas; además contamos con un directorio de Escuelas de 

Medicina de todo el país. A todos estos lugares se les envía por correo la 

información de los eventos en forma de poster para que puedan ser 

expuestos en lugares estratégicos y que cumplan con su objetivo, informar 

de los eventos a todo publico. 

Tanto a los Laboratorios, Clínicas y Hospitales así como las Escuelas 

de Medicina poseen alumnos potenciales, con interés en nuestros cursos. 

Como hemos observado en algunos de los cursos de químicos, tienen 

características diagnósticas, por lo tanto hemos tenido en nuestros 

estudiantes a médicos y residentes de la especialidad de patología clínica, la 

cual se aplica en un laboratorio clínico. 

Así mismo para incrementar la difusión de los eventos se hacen dos 

publicaciones en el periódico de más alcance de la ciudad, al inicio y a 

mediados del mes, donde aparecen todos nuestros cursos que incluyen 

aquellos que fueron diseñados para médicos, químicos y enfermeros. 

Frecuentemente se hacen también ruedas de prensa, donde se invitan a los 

medios de comunicación incluyendo al canal de televisión de la U.A.N.L.; 

en ellas participan organizadores y coordinadores de los cursos, en las 



cuales se da una información más detallada de los objetivos, del programa 

académico y de los profesores participantes de cada uno de los cursos. 

Hemos comprobado con estas medidas de difusión, el incremento al 

número de asistencias en algunos cursos, así como también en las últimas 

evaluaciones, los alumnos no externan su descontento por la difusión de los 

eventos que organiza la Subdirección. 

Tanto a la Subdirección como a los coordinadores académicos, así 

como también a los profesores, han sido de una gran ayuda el análisis de las 

evaluaciones, ya que año con año se han ofertado algunos cursos que 

contienen la misma temática, como en los listados del capítulo IV.A.a. Se 

han observado, sin embargo, a estos cursos se han diseñado nuevamente con 

los cambios que se requieren como, la actualización del conocimiento, se 

contempla también el avance tecnológico que demanda y de igual manera se 

hacen las modificaciones pertinentes de acuerdo a las sugerencias recibidas 

en las evaluaciones aplicadas anteriormente. 

Ahora bien, los cursos que se organizan por primera vez se les diseña 

en toda su logística, con todos los parámetros posibles, de mejora continua, 

tomando en consideración todas las sugerencias recibidas en las 

evaluaciones para lograr el mejor de los éxitos, en el desarrollo de los cursos 

así como su asistencia. 

IV. B. Cursos Cancelados 

De cada uno de los años que nuestro estudio abarca, podemos 

observar que son relativamente poco los cursos que fueron cancelados o que 

no tuvieron la inscripción necesaria y requerida para llevar a cabo su 

desarrollo. 



Las justificaciones y motivos de las cancelaciones de los cursos son 

diferentes en cada uno de ellos, como podemos observarlas, en el año del 93, 

se canceló un solo curso, el cual se había diseñado con el nombre de 

Estandarización de la Pruebas de Susceptibilidad Microbiana, el cual se 

había planeado a desarrollar con la modalidad teórico práctico, y con todas 

las necesidades que ello implicaba, pero en este curso en particular no 

tuvimos ninguna inscripción, y al estudiar los posibles motivos de éste 

fenómeno, se llegó a la conclusión de ser un tema muy especializado, 

siendo además reducidos los laboratorios de prueba que realizan este tipo 

de estudios microbiológicos, los cuales no demostraron interés alguno en 

este tipo de curso. 

De igual manera que en el año anterior, durante 1994 solamente se 

canceló un solo curso, con el nombre de Necesidades Administrativas, 

Jurídicas y de Servicio en el Laboratorio Clínico, este curso se diseñó con la 

modalidad de taller, para lo cual se requería de una cantidad de mínima de 

15 alumnos inscritos para desarrollar el taller, pero en esa ocasión sólo 

tuvimos seis inscripciones, por tal motivo el coordinador académico nos 

sugirió cancelar el curso. A los profesionales interesados en el tema se les 

comunicó el motivo de la cancelación y se les ofreció como alternativa 

brindarles asesorías personalizadas, las cuales podían realizarse en nuestras 

instalaciones o en su propio lugar de trabajo. 

En el año siguiente de nuestro estudio en 1995 el curso que fue 

cancelado llevaba por título Inmunodiagnóstico de Enfermedades 

Infecciosas, con la modalidad de ser teórico práctico, este curso al diseñarse 

se observó la implementación de las prácticas eran costosas por lo cual la 

cuota de recuperación tuvo el impacto correspondiente, los costos no podían 

reducirse por los reactivos que se manejarían en el laboratorio y 



consideramos que ese fue el motivo por el cual no tuvimos ninguna 

inscripción. El contenido temático se había diseñado con la información 

actualizada hasta ese año de las pruebas inmunológicas y pensábamos que 

sería todo un éxito nuestro curso, pero los resultados fueron diferentes. 

En el año de 1996 fueron dos cursos los que se cancelaron, el primero 

de ellos recibía por nombre Sistema Básico de Coagulación y el Estado 

Hipercoagulable el segundo era Diagnóstico Microbiològico Computarizado. 

La modalidad de los dos cursos era teórico práctico y se habían diseñado con 

todos los requerimientos necesarios para la realización de los cursos. El 

curso de Coagulación tuvo sólo cuatro inscripciones y el coordinador 

académico nos pidió cancelar el curso porque se requería de un mínimo de 

15 alumnos para llevarse acabo. En el curso de Microbiología no tuvimos 

ninguna inscripción, y por tal motivo no lo hemos organizado nuevamente. 

Al siguiente año, en 1997 fueron dos cursos que se cancelaron 

llamados Tópicos Selectos en Microbiología Médica Diagnóstica y 

Diagnóstico Inmunológico de Enfermedades Infecciosas e Inflamatorias. El 

de Tópicos de Microbiología no tuvo la audiencia esperada, solamente se 

inscribieron tres alumnos y el coordinador académico lo canceló, por falta 

de audiencia; en cambio el curso de Inmunología no tuvo ninguna 

inscripción, este curso en particular se había diseñado en el mes de marzo 

sin tener la respuesta deseada, y se volvió a ofrecer en octubre del mismo 

año, teniendo la misma respuesta, cero inscripciones. Es necesario 

mencionar que los temas contemplados en este curso en particular, son de 

un conocimiento y aplicación moderna, ya que una gran parte de las pruebas 

del laboratorio clínico son actualmente de índole inmunológico y no 

coincide con el desinterés de la población profesional que utiliza estos 

conocimientos; al analizar los posibles motivos de éste caso, indagamos en 



los diferentes centros profesionales y observamos que las casas comerciales 

que abastecen de los equipos y reactivos para realizar dichas pruebas, 

continuamente están asesorando a sus clientes en las nuevas tecnologías y 

conocimientos, posiblemente ese haya sido el principal motivo de no tener 

inscripciones a nuestro curso. 

En el siguiente recuadro observaremos de los años de nuestro estudio, 

el número de cursos que fueron diseñados, así como también aquellos que 

se cancelaron y además se muestra el porcentaje de cancelación 

correspondiente, con lo cual confirmamos que fueron pocos los cursos que 

se cancelaron durante el tiempo que contempla nuestro estudio. 

Años del Cursos Cursos % de Cursos 

Estudio Diseñados Cancelados Cancelados 

1993 14 1 7.2% 

1994 22 1 4.5% 

1995 22 1 4.5% 

1996 19 2 10.5% 

1997 19 2 10.5% 

La gráfica siguiente muestra la relación entre los cursos que fueron 

diseñados y aquellos que se cancelaron, mostrando claramente que fueron 

pocos los cursos que no se llevaron a cabo. 
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IV. C. Cursos de interés al profesional de la Química Clínica que se 

desarrolla en el área de la salud 

Trataremos de ver ahora cuáles son los temas en torno a los cuales se 

manifiesta un elevado interés por parte de los profesionales que se 

desarrollan en el área de la salud. 

En los años que abarca nuestro estudio 93 - 97, el tema central que ha 

demostrado mayor interés por los alumnos que asisten a nuestros cursos, es 

el de la Patología Clínica, con sus variables correspondientes, donde 

observamos que los subtemas particulares como los de Hematología, 

Microbiología Médica Diagnóstica y Química Clínica son los que presentan 

una mayor afluencia de químicos que asisten a nuestros cursos y en algunas 

ocasiones hasta se tienen que repetir los cursos ya diseñados. 

Sin embargo también hemos diseñado y organizados cursos con temas 

de Química Analítica y Programas de Calidad, los cuales han presentado 

una inscripción suficiente o a veces superior para llevarse a cabo; sobre todo 

si los cursos son de la modalidad Monográfico, podemos aceptar un número 

considerable de asistentes sin que afecte la logística del curso. 

Cada uno de los subtemas de Patología Clínica presenta una 

clasificación de contenidos específicos, como en Hematología serían los 

siguientes; Morfología Leucocitaria y Eritrocitaria; Coagulación y Banco de 

Sangre y otros más, siendo los contenidos mencionados los más frecuentes 

en el diseño y organización de cursos. Como antecedente podemos 

mencionar en el año del 93 el curso de Morfología en Hematología con la 

modalidad Teórico - Práctico, presentó una inscripción superior a la 

esperada lo que originó los ajustes pertinentes para llevarse a cabo sin haber 

perdido nuestros estándares de calidad. 



El área de Microbiología Médica es otra rama de Patología Clínica 

que presenta un elevado interés por los profesionales de la Química del 

sector salud ya que se pueden diseñar varios cursos para dichos 

profesionales, como podemos citar: El Laboratorio en el Diagnóstico de 

Diarreas, El Laboratorio en el Diagnóstico de la Tuberculosis, Tópicos 

Selectos de Microbiología (donde se estudia, Exudado Faríngeo 

Amigdalino, Hemocultivo, Líquido Cefalorraquídeo, Urocultivo, 

Coprocultivo y Exudado de Aparatos Genitales), Microbiología de 

Alimentos ( que incluyen: Pescados y Mariscos y además Manipuladores de 

Alimentos), Parasitología y Micología. 

En el mismo año del 93, el curso El Laboratorio en el Diagnóstico de 

Diarreas tuvo que ser ofrecido nuevamente por haber presentado una 

inscripción de alumnos superior a la que el curso permitía en su modalidad 

teórico práctico, habiendo sido diseñado en fechas cercanas al anterior, con 

las medidas necesarias para su realización. Al año siguiente en el 94, el 

mismo caso se presentó con el curso de Microbiología de alimentos, el cual 

se procedió de la igual forma que el curso anteriormente mencionado. 

También al ofertarse el curso de Parasitología Médica Diagnóstica de 

la modalidad Teórico - Práctico, durante el año del 94, tuvimos una 

inscripción superior a la esperada, los químicos que no alcanzaron 

inscripción al curso, nos sugirieron diseñar al curso en sus dos módulos 

respectivos Helmintología y Protozoología, los cuales fueran independientes 

uno de otro. Se organizaron los cursos con los cambios y ajustes 

correspondientes y se ofrecieron con un intervalo de dos meses posterior al 

curso anterior. 

Ahora bien del tema de Química Clínica se han ofertado los siguientes 

cursos: Avances en Biotecnología, Sistemas Computacionales para el 



Laboratorio Clínico, Biología Molecular y Genotipificación, Diagnóstico de 

Enfermedades Heriditarias, Bioseguridad en el Laboratorio Clínico, 

Uroanálisis, con la modalidad de Taller o Teórico - Práctico los cuales han 

tenido el éxito esperado. 

Consideramos la necesidad de diseñar y organizar cursos que 

contemplaran la actualización en estos temas en particular, por ser el soporte 

básico y fundamental de un laboratorio clínico, y la relación de cada uno 

de los temas con los subtemas correspondientes; así como su desarrollo nos 

ha marcado el camino a seguir para el diseño y organización de cursos 

posteriores. 

Del tema Química Analítica, se han desarrollado cursos 

correspondientes para su aplicación en laboratorios de análisis clínicos; así 

como también para laboratorios químicos industriales, de los cuales 

podemos mencionar: Recolección, Transporte y Registro de Muestras; 

Unidades Químicas de Concentración, Medidas de Seguridad en un 

Laboratorio Químico, Manejo Ecológico de los deshechos en un 

Laboratorio, Análisis de Aguas, Aditivos en Alimentos, Determinación de 

Aflatoxinas, Validación de Métodos Analíticos, Química Analítica 

Instrumental (Cromatografía de Capa Fina, Cromatografía de Líquidos de 

Alta Resolución, Cromatografía de Gases, Potenciometría Ión Selectivo, 

Absorción Atómica, Espectrografía Ultravioleta Visible). Por la difusión se 

ha logrado que temas tan específicos de Análisis Instrumental hayan 

despertado el interés de los químicos por asistir a dichos cursos de 

actualización y como consecuencia se obtenga el éxito esperado en dichos 

cursos. 

En igual forma los temas de Calidad, los Programas de Calidad en un 

laboratorio de prueba ya sea Clínico o Químico Industrial, se han 



incrementado por la corriente moderna de acreditar los laboratorios con los 

organismos nacionales y así asegurar la confiabilidad de sus resultados. Los 

cursos como: Programa de Aseguramiento de la Calidad en los Laboratorios 

de Prueba, Calidad en Química Clínica, Calidad Integral en los Prestadores 

de Servicio del Sector Salud, Administración para la Calidad Total, se han 

diseñado con la modalidad de Taller y así ofrecer a los alumnos inscritos en 

dichos programas, los parámetros de calidad que requiere un Laboratorio de 

Prueba, con fundamento en el Diario Oficial de la Federación. 

A medida que hemos avanzado en el tiempo, nuestros cursos se han 

incrementado en todas las áreas. Esto se ha producido por diferentes 

razones: 

• El avance del conocimiento científico y tecnológico, que repercute 

en una actualización constante y permanente. 

• Las peticiones de los diferentes laboratorios con los que 

mantenemos contacto. Nos han solicitado el diseño y organización 

de un determinado tema de actualización. 

• Las sugerencias recibidas en las evaluaciones; dichas sugerencias 

han dado como resultado el diseño de nuevos cursos. Del 

Programa de Aseguramiento de la Calidad en los Laboratorios de 

Prueba, surgieron los cursos de Metodología para la Validación de 

Métodos Analíticos y Administración para la Calidad Total. Así 

mismo en el área de Microbiología, del curso de Microbiología de 

los Alimentos, surgieron los cursos de Estudio del Manejo 

Microbiológico de Manipuladores de Alimentos y Aditivos: 

Antioxidantes en la Industria Alimentaria. 

• Las peticiones de los Departamentos de la Facultad, los cuales al 

tener conocimiento de los cursos que se están ofertando han 



considerado que determinados cursos son importantes para 

actualizar y capacitar a determinados miembros de dichos 

departamentos. Un ejemplo de este caso es el curso de Unidades 

Químicas de Concentración que después de haberse llevado a cabo, 

se tuvo que diseñar exclusivamente para los técnicos que 

colaboran en los laboratorios de nuestra institución. Otro caso 

similar es el curso de Calidad para la Excelencia Académica el 

cual se diseñó posteriormente al curso de Calidad Integral para 

prestadores de Servicio de Salud; habiéndose organizado para el 

personal docente de los diferentes departamentos. 

A continuación observaremos, del tiempo que abarca nuestro estudio 

retrospectivo, los porcentajes de asistencias que le corresponde a cada uno 

de los temas principales que se han organizado y diseñado cursos de 

actualización para los Químicos que se desarrollan en el área de la salud. 

Años de 

Estudio 

Patología 

Clínica 

Química 

Analítica 

Programa de 

Calidad 

1993 70% 11% 19% 

1994 70% 22% 8% 

1995 34% 36% 30% 

1996 47% 30% 23% 

1997 47% 28% 25% 

En la siguiente gráfica se mostrarán las relaciones de los temas que 

demostraron mayor interés por los químicos clínicos. 
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IV. D. Instituciones donde laboran los profesionales de la Química 

Clínica 

Como ya se había observado anteriormente en la sección IV A.b. en 

las gráficas correspondientes, los profesionales de la química del sector 

salud que asisten a nuestros cursos colaboran en diferentes centros de salud, 

los cuales los hemos englobado en dos grandes divisiones: instituciones 

públicas e instituciones privadas. 

Las instituciones públicas más frecuentes donde colaboran nuestros 

alumnos son las siguientes: Instituto Mexicano del Seguro Social (I.M.S.S.), 

Instituto de Seguridad Social de Servicio de los Trabajadores del Estado 

(I.S.S.T.E.), Servicio de Salud de Nuevo León (S.S.N.L.), Desarrollo 

Integral de la Familia (D.I.F.), Hospital de PEMEX (Cadereyta), etc. 

En cada una de estas dependencias existe un jefe o coordinador de 

enseñanza, siendo una de sus funciones el de promover y facilitar la 

actualización de los miembros de la institución, además apoyar las 

solicitudes de licencia de sus labores para asistir a los eventos de educación 

continua y permanente. 

Es importante señalar que en la actualidad el personal que ocupa la 

Jefatura de Enseñanza está totalmente sensibilizado de la necesidad y 

responsabilidad de una educación permanente y constante de todos los 

miembros que conforman una institución de salud. Gracias a ello, los 

profesionales de la química tienen mayores oportunidades de asistir a los 

cursos de actualización, si los tiempos y espacios son óptimos en el centro 

de salud donde ellos colaboran. 

Dentro de las instituciones públicas de las cuales provienen los 

alumnos que han asistido a nuestros cursos, también podemos mencionar a 

las instituciones de educación superior, de donde proviene una gran 



afluencia de alumnos a nuestros eventos, confirmando que los profesionales 

que pertenecen a un centro educativo, sienten el compromiso y la 

responsabilidad de estar inmersos en un programa de educación continua, 

formando parte de su desarrollo profesional y mejora continua como 

docentes. 

Al igual que en los centros de salud, también en las universidades 

constatamos el apoyo a los docentes, ya sean instituciones públicas o 

privadas, para tener una actualización permanente y así las universidades, 

estarán cumpliendo una parte de su misión, el de actualizar a su planta de 

profesores en el campo que los compete. Además, las universidades motivan 

a sus profesores para que se preparen en el campo de Docencia, como lo 

observamos en el curso que se diseñó de la Calidad para la Excelencia 

Académica el cual se completó el curso con profesores promovidos por 

diferentes universidades. 

De las instituciones de educación superior podemos citar a las otras 

dependencias de nuestra misma Universidad Autónoma de Nuevo León, las 

Facultades de: Biología, Ciencias Químicas, Ciencias de la Tierra, Ciencias 

Forestales, Odontología, Enfermería, la Preparatorias: Técnica Médica, 

Alvaro Obregón, I y III, así como nuestra propia Facultad de Medicina y 

personal del Hospital Universitario "Dr. José Eleuterio González" y los 

Servicios Médicos. 

También de otras instituciones de educación superior de la ciudad han 

asistido alumnos a los cursos que diseñamos y organizamos; dentro de ellas 

contamos: Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, 

Universidad de Monterrey, Universidad de Montemorelos, Universidad 

del Norte y otras. En igual forma, también tenemos alumnos de otras 

universidades de los estados cercanos como la Universidad Autónoma de 



Coahuila, el Centro de Investigaciones de Química Aplicada de Coahuila 

(C.I.Q.A.), la Universidad de Tamaulipas (Campus Cd. Victoria, Tampico y 

Reynosa); y también hemos tenido alumnos de otras universidades del país. 

El tener alumnos de diferentes estados del país ha sido para nosotros 

estímulo y motivación para seguir y aumentar nuestros estándares de 

calidad, tanto en el contenido académico de los cursos como en su 

organización y su diseño. 

Son más amplios los centros de salud privados, de los cuales 

provienen los alumnos que asisten a nuestros eventos, como podemos citar: 

Hospital San José, Hospital Muguerza, Hospital Clínica y Maternidad 

Conchita, Hospital San Vicente, OCA, Centro Médico Osler, Clínica María 

Luisa, Clínica Cuahtemoc y Famosa, Clínica Vidriera, Clínica Nova y 

además un sin número de Laboratorios particulares de la ciudad y de otros 

estados del país. 

En el siguiente recuadro observaremos los porcentajes globales de 

asistencias, tanto de las instituciones públicas como de las privadas de cada 

uno de los años de nuestro estudio. 

% de Asistentes de Instituciones Públicas y Privadas 

Años de % de Instituciones % de Instituciones 

Estudio Públicas Privadas 

1993 52% 48% 

1994 49% 51% 

1995 57% 43% 

1996 48% 52% 

1997 49% 51% 



A continuación mostraremos la gráfica correspondiente de la tabla 

anterior que contiene los datos significativos 
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IV. E. Propuestas Alternativas 

En la Facultad de Medicina, se tiene además la Subdirección de 

Investigación y de Estudios de Posgrado, la cual ha logrado obtener el 

Grado de Excelencia por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

(CONACYT). 

Dentro de los grados de maestría, doctorados y especialización que 

ofrece esta Subdirección se tiene el Doctorado en Toxicología y 

Farmacología, el cual requiere de ciertos cursos preparatorios para aquellos 

candidatos al doctorado que no tienen el perfil que otorga una Licenciatura 

en Química. 

A estos estudiantes se les pide que acrediten las materias necesarias y 

podemos mencionar algunas de ellas como Análisis Químico Cualitativo, 

Análisis Químico Cuantitativo, Química Orgánica, Métodos 

Espectroscópicos. Estas asignaturas las acreditan llevando los cursos con los 

alumnos de Licenciatura durante un semestre. 

Mi experiencia, como profesor del Departamento de Química 

Analítica, nos lleva a proponer que esos determinados cursos fueran 

diseñados por la Subdirección de Educación Continua en unión con la 

Subdirección de Investigación y de Estudios de Posgrado; para esos alumnos 

exclusivamente, con la modalidad correspondiente, pero en un tiempo 

totalmente diferente, ya que este tipo de cursos pueden ser intensivos, 

diseñándolos de tal manera que en un solo semestre se llevaran dos cursos 

afines y en el siguiente los dos restantes. De esta forma en dos semestres se 

podrían abarcar los cuatro cursos, acortando los tiempos realizados, ya que 

en la actualidad los cursos son semestrales, y en un sólo año podrían 

abarcarse los cuatro cursos de requisito que exige el doctorado. 



Otra de nuestras propuestas sería la formación de los Diplomados por 

la Subdirección de Educación Continua. El diplomado es otra forma de 

ofertar la educación continua, siendo una figura curricular nueva en la 

universidad mexicana, la cual debe tener una configuración propia. 

El diplomado debe formarse en base a varios principios rectores: 

• El diplomado no es figura curricular del posgrado como los son el 

doctorado, la maestría y la especialización. 

• Deberá estar destinado a aquellos profesionales que necesitan 

actualizar o perfeccionar conocimientos prefijados por la 

licenciatura y que requieren actualizarse en una área temática 

definida. 

• El programa académico de los cursos deberá tener una duración 

más bien corta, no mayor de un semestre, ni menor de un mes. 

• Debe tener una forma de evaluación integradora que permita 

valorar al alumno para ser candidato a su "Diploma". 

• Los programas académicos deberán estar orientados para resolver 

problemas del mercado de trabajo de los profesionales del área de 

la salud. 

• Deberán servir como instrumento de vinculación intelectual y de 

perfeccionamiento profesional entre el sistema universitario y las 

áreas de desarrollo de los profesionales del sector salud. 

Para esto se requiere de la creación de una legislación para la 

normatividad del diplomado en la cual se incluya: el perfil curricular, 

profesores que deberán participar, planeación apropiada de cada uno de los 

diplomados ofertados, perfil de candidatos, los mecanismos y 



requerimientos de ingreso, control de asistencias y las formas de evaluación 

de cada diplomado. 

También se puede incluir asesores del sector salud tanto público como 

privado, para lograr la mejor planeación y los mejores resultados de los 

diplomados. 

Es importante señalar que los programas propuestos son de 

actualización para obtener una mejora continua y perfeccionamiento del 

desarrollo profesional; para esto, los diplomados son posteriores a la 

licenciatura y no deben confundirse con los cursos de capacitación, que se 

dirigen y diseñan como programas y cursos pre — licenciatura para aquellos 

individuos que necesitan adquirir ciertas destrezas y habilidades para 

determinados oficios manuales. 

Otro elemento que conviene subrayar es que la extensión del campo 

temático de los cursos de un diplomado, los cuales deberán ser circunscritos, 

muy especializados para darles la profundidad y detalle necesario, ya que no 

hay que olvidar que los programas son de corta duración y no se pueden 

tener grandes extensiones. 

Los diplomados no deben confundirse con los cursos de actualización, 

simposios, mesas redondas y otro tipo de eventos de horas de actualización 

que no requieren evaluación sino sólo la certificación de asistencia completa 

al evento. 

El diplomado se puede diseñar como un grupo o serie de cursos 

articulados o secuenciados entre sí. Pueden tener su evaluación individual o 

integral al final del programa según el contenido temático. 

En el caso muy particular de un laboratorio de análisis clínicos que se 

desarrolla en el área de la salud, donde se atienden temáticas muy diversas 

con metodología y tecnología diferente, el diplomado puede ser una 



excelente solución para la actualización de los profesionales de la química, 

en áreas muy específicas. En química clínica, donde la instrumentación y la 

tecnología determinan las características de cada campo, este tipo de cursos 

de actualización consideramos que son muy apropiados. Igualmente se 

podría decir de la hematología, la microbiología y la inmunología las cuales 

también caerían en la misma esfera de tratamiento. 

Un cuerpo colegiado formado por varios profesionales especializados 

en la temática así como en la docencia, podrían planear y desarrollar una 

serie de diplomados, en áreas específicas y configurar programas 

académicos sustentados en la calidad. 

Sea cual fuere la variedad y características de cada diplomado, deberá 

haber un sistema de planeación, seguimiento y evaluación de cada uno de 

ello para saber si están cumpliendo su función. Además, una de las ventajas 

de los diplomados es que se pueden ofrecer como los cursos de 

actualización, se diseñan de acuerdo a las necesidades de ese momento y al 

terminar su ciclo son evaluados y se pueden volver a ofertar o ya no 

diseñarse nuevamente. 

Es probable que el sistema de diplomados bien estructurados y 

normatizados, puedan ofrecer una alternativa más de actualización y 

perfeccionamiento, a los profesionales de la química que se desarrollan en 

el Sector Salud. 



IMPORTANCIA DE LA REGLAMENTACIÓN EN LA 
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CAPÍTULO V 

IMPORTANCIA DE LA REGLAMENTACIÓN EN LA 

ACTUALIZACIÓN PERMANENTE 

Durante los últimos 25 años se ha incrementado el desarrollo en 

nuestro país en múltiples experiencias de actualización y de educación 

continua, particularmente en las áreas de capacitación (perfeccionamiento en 

las habilidades manuales) para el trabajo y en los programas de educación 

para adultos. Esta modalidad educativa ha tenido un desarrollo fragmentado, 

desarticulado, en algunos casos de baja calidad académica y desvinculado de 

las necesidades de nuestra sociedad, debido a que se han organizados cursos 

de actualización con una falta de organización en el diseño de los programas 

y sobre todo en sus contenidos temáticos. 

En nuestro país, desde el punto de vista geográfico, el mayor 

desarrollo cuantitativo y cualitativo de esta modalidad educativa se localiza 

en las ciudades de México, Guadalajara y Monterrey. Los sectores más 

atendidos en actividades de educación continua han sido los de servicio 

industrial y de salud, principalmente en los campos contables, 

administrativos, de computación e ingeniería - en general - seguidos de los 

de educación para los profesionales del sector salud. Esto es comprensible 

por la forma acelerada de los avances científicos y tecnológicos, los cuales 

han tenido un gran impacto en la industria. En el sector salud estos avances 

han sido preferentemente para la prevención y diagnóstico de las 

enfermedades, por lo cual es necesario que los profesionales de esta área 

estén inmersos en un programa de educación continua para tener sus 

conocimientos actualizados y estar absoletos. 



Las disciplinas administrativas, contables y económicas han sido las 

de mayor desarrollo, debido principalmente a las condiciones políticas y 

económicas del país en los últimos años; la poca o nula formación básica o 

complementaria de muchos de los profesionistas en ejercicio dentro de esas 

áreas y la continua modificación de las normas, los criterios, los parámetros 

y los procedimientos, así como la feroz competencia por ganar mercados son 

otras de las razones de su auge. 

En general, la normatividad de la educación continua ha sido escasa y 

caótica, debido al acelerado crecimiento que ha experimentado en los 

últimos años, sin parámetros de control de calidad ni normatividad que la 

regule. 

La vinculación entre los sectores productivos y educativos en el 

ámbito de la educación continua no ha sido del todo satisfactoria, por que no 

se realizan las investigaciones de mercado adecuadas para el diseño de los 

cursos de actualización, ya que frecuentemente se duplican esfuerzos con el 

consiguiente desperdicio de los recursos64. 

Los cursos de educación continua no han obedecido a una estrategia 

planeada que atienda las necesidades presentes y futuras del mercado 

profesional y técnico y por lo tanto, han fallado los mecanismos para su 

evaluación y seguimiento de sus acciones. 

Ante este panorama que es el entorno en el cual las instituciones de 

educación superior, los organismos colegiados y todos los responsables de 

satisfacer las necesidades de los mercados laborales y de la sociedad, deben 

planear nuevas políticas y estrategias educativas que pongan a la educación 

continua en una posición de vanguardia. 

64 Ruíz, S. Et. al. EducacióD Continua en México. Administración, Alcances y Perspectivas. AMEC 1995 
pp. 175-200 



Es de nosotros como universitarios el compromiso de aportar la 

creatividad y el ingenio que logren ubicar a nuestra sociedad a la altura que 

su tiempo le demanda. 

En particular, consideramos que deben unirse los esfuerzos de órganos 

académicos con los de las distintas agrupaciones profesionales para 

promover la creación de mecanismos interorganizacionales y para evaluar la 

calidad de la educación continua con que se cuenta en la actualidad, ya que 

esto nos dará mas beneficios. 

Las esferas de actuación de las instituciones de educación superior y 

de los cuerpos profesionales son claras. A las primeras corresponde la 

formación académica y a éstos y a las autoridades federales la vigilancia del 

cumplimiento de las normas autoimpuestas de educación continua. Es decir 

que la primera esfera es la formación del individuo y la otra es de vigilancia 

del cumplimiento de las normas de educación continua. 

Para desarrollar un modelo propio de acreditación de esta modalidad 

educativa puede acudirse a experiencias de países con una gran tradición en 

este campo, por ejemplo, vincularse con la Asociación Nacional de 

Educación Continua Universitaria de Estados Unidos (NUCEA, por sus 

siglas en inglés), la Asociación Canadiense de Educación Continua 

Universitaria (CAUCE) y la Red Internacional para Agencias de 

Aseguramiento de la Calidad en la Educación Superior. 

Un modelo de acreditación mexicano deberá incluir la participación 

de las autoridades federales, como actualmente esta llevando a cabo en la 

normatividad de las actividades de educación médica continua. 

Es conveniente, para mejorar la acreditación de programas de 

educación continua que se desarrollen estándares nacionales de calidad 

suficientemente flexibles, para atender las diferentes clases y enfoques de las 



instituciones de educación superior. Además, alumnos, profesores y personal 

administrativo y directivo deben participar en la planeación de este proceso, 

porque ellos son quienes tienen que llevarlo a la práctica. 

En los siguientes apartados revisaremos la situación actual de la 

reglamentación de la educación continua y la certificación de los 

profesionales de la salud. 

V. A. Situación Actual 

Actualmente el avance de la ciencia y la educación, así como el 

cambiante mercado laboral, han propiciado que los profesionales tengan 

mejores opciones y áreas de trabajo específicas; por ello, debe fomentarse el 

avance del conocimiento y la práctica profesional, vigilar el ejercicio de la 

profesión, actualizando códigos de ética, que permitan distinguir derechos y 

obligaciones de las áreas profesionales específicas, todo ello de acuerdo a las 

necesidades de la presente sociedad. 

Esta magnitud y velocidad con que se generan el avance científico y 

el desarrollo tecnológico han convertido a la actualización o al 

perfeccionamiento en una actividad de mayores opciones. A esta creciente 

cantidad de opciones, las instituciones del sector salud y enseñanza superior, 

las sociedades académicas y los productores de insumos para la salud, han 

organizado actividades docentes que se enmarcan en el concepto de 

educación continua para los profesionales del sector salud, pero que en 

algunos casos carece de calidad científica o académica. 

Aún más, consideramos al igual que Gago que "la certificación y 

recertificación de competencias que se está gestando en nuestro país, para 



los profesionales de diversas áreas genera un apoyo si precedentes a la 

evolución de la Educación Continua, aunque la legislación al respecto se 

encuentra apenas en estudio "6S. 

Con frecuencia no existe uniformidad de criterios para otorgar los 

créditos académicos, lo que ocasiona confusión en la asignación de ellos y 

en el proceso de evaluación de los programas curriculares. 

Estas circunstancias explican que los mecanismos de acreditación para 

la certificación que utilizan las instituciones empleadoras, asociaciones y 

sociedades de profesionales, asociaciones de calidad profesional educativas 

o de validación curricular, sean heterogéneas, por lo que debe buscarse 

cierto ordenamiento y uniformidad en el nivel nacional, que además sea útil 

para los tratados de nivel internacional en la materia. 

Esta situación cobra creciente importancia en vista de la necesidad de 

una certificación, para ello es necesario el de establecer los lincamientos que 

permitan uniformar los criterios de acreditación y asegurar en lo posible que 

la calidad de las actividades de educación continua garantice la adecuada 

actualización de los profesionales del sector salud, coadyuvando así a elevar 

la calidad de los servicios de salud en todos los ámbitos. 

V. B. Certificación del Profesional de la Salud 

La educación continua se considera como la estrategia fundamental 

para mejorar la calidad de los profesionales de la salud, a la cual se le 

reconoce como heterogénea y suceptible a ser mejorada en todos los niveles. 

65 Gago, H.A. Ferogullo Dixit. Confluencia, Año 2 Núm. 16, junio, 8-9 México, ANUIES 1995. 



Los profesionales, si no están actualizados en los avances que ocurren 

prácticamente todos los días en el ámbito profesional de la salud, 

difícilmente podrán prestar un servicio de calidad. 

La evolución de la educación continua se ha incrementado 

últimamente por los programas de certificación y recertificación que se están 

llevando a cabo en nuestro país para los profesionales de diversas áreas. 

La certificación es un proceso a través del cual agrupaciones no 

gubernamentales, propias de la profesión, reconocen a un individuo que 

cumple con los requisitos y estándares específicos de su actualización con 

programas de educación continua. En educación se certifican los estudios 

desde diversas instancias y diversos documentos según la legislación en 

educación. La educación continua certifica las actividades de actualización, 

en las cuales no se otorgan grado académico. 

Es necesario mencionar la diferencia entre certificación y 

acreditación, siendo ésta una acción por la que se demuestra contar con los 

requisitos necesarios para la realización de una tarea, función, etc. En el 

campo de la educación los educandos demuestran haber aprendido o logrado 

los objetivos establecidos para poder acceder a otro grado, nivel o 

conclusión del período de formación. En un tiempo y en algunos espacios 

educativos, la calificación como resultado de la aplicación de exámenes es el 

único requisito para acreditar actualmente y con base en nuevas 

concepciones de educación y didáctica, se han diversificado los requisitos de 

acreditación. Como resultado de las nuevas relaciones a finales de siglo, se 

ha complejizado el campo de la acreditación. Por ejemplo, la acreditación 

para el ejercicio profesional era otorgada por las instituciones de educación 

superior y ratificada por el Departamento de Profesiones de la SEP. 

Actualmente, además, deben ser acreditados por los colegios de 



profesionistas y con los Tratados de Libre Comercio, se habla de procesos 

periódicos bajo la responsabilidad de instancias internacionales. 

Ahora bien la certificación es una renovación de la licencia para 

ejercer profesionalmente. En el sector salud actualmente la proporcionan 

algunas sociedades y asociaciones profesionales, de acuerdo al 

cumplimiento de ciertos parámetros establecidos por ellas. La certificación 

se estableció para la vigilancia del ejercicio profesional y asegurar en lo 

posible la calidad en el servicio. Mencionaremos algunos de los objetivos de 

la certificación. 

• Evaluar conocimientos y habilidades necesarios para el ejercicio de 

la profesión. 

• Verificar el logro del nivel de calidad entre los profesionales del 

país, egresados de diferentes instituciones de educación superior. 

• Facilitar el reconocimiento interstatal, nacional e internacional para 

el ejercicio de la profesión. 

• Garantizar al usuario del servicio profesional un nivel de 

conocimientos y habilidades superior al indispensable para ejercer 

la profesión. 

El propósito de la certificación es garantizar que los conocimientos y 

habilidades sean pertinentes con el avance científico y tecnológico, para que 

la sociedad cuente con profesionistas competentes es decir actualizados. 

Ahora bien, la certificación debe estar apoyada en un proceso de 

educación continua que debe implicar programas académicos elaborados por 

instituciones de educación superior y en colaboración con organizaciones 

profesionales que favorezcan la actualización y realización personal, además 

de resolver los problemas del quehacer profesional. 



En el área de la salud, los médicos son los únicos profesionales que 

actualmente pueden obtener una certificación. Para esto se manejan 

diferentes formas de llevarlo a cabo. Para los médicos generales se 

estableció el Programa Nacional de Actualización y Desarrollo Académico 

para el Médico General (PRONADAMEG) en el año de 1993, en conjunto 

con la UNAM y la Academia Nacional de Medicina. Desde su inicio este 

programa se estableció con objetivos ambiciosos, ya que a medida que ha 

avanzado el tiempo se ha convertido en un Programa Nacional, el cual a su 

vez se apoya con las diferentes centros de enseñanza de medicina de los 

estados en los que se instituye dicho programa. Para los médicos 

especialistas es otra la situación: solamente las sociedades estatales, 

regionales y algunas nacionales de las diferentes especialidades son las que 

otorgan la certificación de esa especialidad; sin embargo no están inmersos 

bajo la tutela de alguna institución de educación superior. . 

El panorama para los profesionales de la química que se desarrollan 

en el área de la salud, es totalmente diferente. En la actualidad no existe 

ningún organismo ya sea gubernamental o de función de asociación civil 

que otorgue la certificación en química clínica. La normatividad para la 

certificación en ésta área de la química, se encuentra en estructuración 

dentro del Comité Mexicano para la Práctica Internacional de la Farmacia66. 

La formación de dichos comités se revisarán en el siguiente capítulo. 

66 Ortega, D. Escenaro Internacional de las Organizaciones de Profesionales. Reunión Legislación en 
Materia de Profesiones. SEP. Febrero 1998. 



NECESIDAD DE OFRECER OPCIONES DE 

CERTIFICACIÓN 



CAPÍTULO VI 

NECESIDAD DE OFRECER OPCIONES DE CERTIFICACIÓN 

En nuestro país, en el área de la salud, la preocupación en materia de 

certificación profesional nace con la entrada del Tratado de Libre Comercio 

de América del Norte. México, Estados Unidos y Canadá son los países 

firmantes en el tratado, involucrados en la apertura de los mercados a los 

servicios profesionales, planteándose la libre movilidad de profesionistas 

entre dichos países como un objetivo de dicho tratado. 

Debemos recordar que México está inmerso en un proceso de 

internacionalización desarrollado durante las dos últimas décadas que se 

refleja en las grandes transformaciones económicas y políticas 

experimentadas por prácticamente todos los países. Esto nos indica que es 

prioritaria la formación de los profesionistas con conocimientos, habilidades 

y aptitudes adecuadas a las necesidades del siglo XXI, con altos niveles de 

competitividad, para el ejercicio profesional en el país y fuera de él. 

Los servicios profesionales se han convertido en uno de los rubros 

más dinámicos de esta internacionalización, en virtud de las importantes 

contribuciones que han hecho al incremento de la producción, al progreso 

científico y tecnológico y a la reorganización productiva. 

Así, por esa vía, se fomenta la demanda de los servicios profesionales, 

la libre movilidad de los profesionistas y se induce a una mayor competencia 

entre éstos y a la necesidad de superación en el ejercicio profesional, en cuya 

tarea tienen un papel determinante las organizaciones de profesionistas, que 

anteriormente mencionábamos como sociedades o asociaciones de 

profesionales. 



México, al celebrar los tratados de libre comercio no sólo con Estados 

Unidos y Canadá, sino también con otros países, cuidó de preservar la 

soberanía nacional, proteger a sus sectores productivos y el empleo de sus 

nacionales y para esto se observaron tres principios fundamentales: Trato 

Nacional, Trato de Nación más Favorecida y No Obligatoriedad de 

Presencia Local, es decir que respete la normatividad del país. 

En concordancia con lo establecido en los principios, los tres países se 

comprometieron a eliminar, en un plazo de dos años a partir de la entrada en 

vigor del tratado, todos los requisitos de nacionalidad y residencia 

permanente que tuvieran establecidos para el otorgamiento de licencias o 

certificados a los proveedores de servicios profesionales de los países 

miembros del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). 

De acuerdo a este tratado, no se tienen reservas establecidas sobre los 

requisitos de nacionalidad y residencia nivel federal, pero algunos de sus 

estados o provincias sí tienen estas reservas para el ejercicio profesional de 

algunas profesiones, actualmente esta situación se encuentra en estudio67. 

El Tratado establece que, para la prestación de servicios profesionales, 

se requiere educación superior, de adiestramiento o experiencia equivalente, 

y que su ejercicio sea autorizado o restringido con medidas adoptadas por 

cada país, mediante licencias o certificados. A partir de ello, se pretende que 

los tres países reconozcamos mutuamente tales licencias, para evitar barreras 

innecesarias al comercio transfronterizo de servicios profesionales. 

Por lo tanto, en esa materia rigen los principios, las reservas y el 

compromiso de establecer los procedimientos para que los organismos 

pertinentes de cada país elaboren las recomendaciones para el 

67 Delvalle, J. Las Universidades y el Tratado de Libre Comercio: Algunas Implicaciones. La Educacióny 
¡a Cultura ante el Tratado de Libre Comercio. Nueva Imagen. México pp. 95-100 



reconocimiento mutuo de licencias y certificados, las que deberán someterse 

a la consideración de la Comisión del Tratado de Libre Comercio. 

Así podemos ver las siguientes normatividades. De acuerdo a lo 

establecido en la Sección A del Anexo 1210.5, Servicios Profesionales, del 

Capítulo XII del Tratado, las partes se comprometieron a alentar a los 

organismos pertinentes, esto es, a las organizaciones de profesionistas, para 

que elaboren las recomendaciones que mutuamente sean aceptables para el 

otorgamiento de licencias y certificados a los prestadores de servicios 

profesionales. 

Al respecto, cabe recordar que el artículo 133 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que "Esta Constitución, 

las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados 

que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el 

Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley 

Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha 

Constitución, leyes y tratados a pesar de las disposiciones en contrario que 

pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados 

Por su parte, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en 

su artículo 38 fracción XVI establece que corresponde a la Secretaría de 

Educación Pública "Vigilar, con auxilio de las asociaciones de 

profesionistas, el correcto ejercicio de las profesiones ". Y consecuente con 

este ordenamiento, el reglamento interior de la propia Secretaría de 

Educación Pública en el artículo 20, fracción III, establece que la Dirección 

General de Profesiones tiene como una de sus funciones "Coordinar la 

participación de los colegios y demás instancias pertinentes en la 

elaboración de la normatividad y criterios para el reconocimiento de 



licencias y certificados a prestadores de servicios profesionales de otros 

países con los que México tenga celebrados tratados sobre la materia ". 

Asimismo, el Artículo 7o. de la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. 

Constitucional, relativo al Ejercicio de las Profesiones en el Distrito Federal, 

establece que la ley de profesiones del Distrito Federal, es aplicable en el 

D.F. en asuntos del orden común y en toda la República en asuntos del orden 

Federal. 

Con este fundamento, la Dirección General de Profesiones convocó a 

las agrupaciones de profesionistas, con la finalidad de integrar los 

organismos mencionados en el tratado a fin de que llevaran a cabo las 

negociaciones con sus homólogos para: 

• Identificar a las autoridades y organismos no gubernamentales de 

los otros dos países que participen en la regulación del ejercicio 

profesional. 

• Conocer las disposiciones legales que lo rigen 

• Iniciar los trabajos para la elaboración de los criterios y 

procedimientos para el Reconocimiento Mutuo de Licencias y 

Certificados. 

Como resultado de este proceso, en 1994 quedaron formalmente 

constituidos los Comités Mexicanos para la Práctica Internacional de las 

Profesiones (COMPI'S), correspondientes a las profesiones de Actuaría, 

Agronomía, Arquitectura, Contaduría, Derecho, Enfermería, Farmacia, 

Ingeniería, Medicina, Medicina Veterinaria y Zootecnia, Odontología y 

Psicología. 

Estos comités se integraron de manera plural y representativa por 

colegios de profesionistas, federaciones de colegios, asociaciones de 

escuelas y facultades y por diversas agrupaciones profesionales; y son 



coordinados por un profesionista distinguido en su gremio y están 

asesorados por distintas dependencias gubernamentales como la Secretaría 

de Comercio y Fomento Industrial, la Secretaría de Gobernación y la propia 

Secretaría de Educación Pública; en el caso de profesiones del área de la 

salud también participan la Secretaría de Salud y el Consejo de Salubridad 

General. 

En diversas reuniones nacionales, binacionales y trinacionales, se ha 

trabajado en el análisis de todos los aspectos relacionados con el ejercicio 

profesional; es decir, desde la formación del profesionista en una institución 

de educación superior, hasta los requisitos que debe cubrir para ejercer en 

cualquiera de los países parte del tratado, así como del reconocimiento 

trilateral de los planes y programas. 

Con relación a la educación, en las discusiones se enfrentan 

problemas derivados de las diferentes subdivisiones que las disciplinas 

tienen en los tres países por ejemplo: mientras que en México el 90% de los 

egresados de las carreras del ramo de farmacia recibe el título de Químico 

Farmacobiólogo, en los Estados Unidos existe un título para cada 
¿ a 

especialidad de esa rama . 

En las negociaciones se enfrentan también problemas derivados de las 

diferencias existentes en los marcos regulatorios como: la cédula 

profesional, que expide la Dirección General de Profesiones es válida en 

toda la República, mientras que en Canadá y Estados Unidos, la regulación 

de las profesiones es de competencia provincial y estatal respectivamente, lo 

que supone la necesidad de lograr la adhesión de cada Estado o Provincia a 

los reconocimientos acordados en cada profesión. 



En lo que respecta a la acreditación de los planes y programas de 

estudio y a la certificación de profesionistas, el panorama es bastante 

desigual entre los países. 

Recordemos que la acreditación es el reconocimiento público de la 

calidad de un programa educativo o una Institución de educación superior y 

la certificación como la constancia de que un profesionista cuenta con los 

conocimientos, habilidades y destrezas requeridas para la práctica 

profesional. Ambos procesos, ofrecen a la sociedad la necesaria certeza y 

confianza en el ejercicio profesional, nos remiten a la evaluación, tanto 

educativa como profesional. 

Para mejorar la calidad de la educación superior, en 1979 se estableció 

la Coordinación Nacional para la Planeación de la Educación Superior 

(CONPES), como una instancia orientada a establecer los lineamientos y 

alternativas para el desarrollo educativo. Este organismo consideró que el 

fomento a una formación profesional orientada al mejoramiento de la 

calidad, requería de un proceso de evaluación que aportara los datos y 

criterios necesarios para diseñar una política más adecuada para ese fin, por 

lo que estableció la Comisión Nacional de Evaluación de la Educación 

(CONAEVA), instancia dedicada a promover y respaldar la creación de un 

Sistema Nacional de Evaluación de la Educación Superior. 

Adicionalmente, las instituciones de educación superior agrupadas en 

la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 

Superior (ANUIES), formaron los COMITES Interinstitucionales para la 

Evaluación de la Educación Superior (CIEES). Posteriormente en 1993 se 

creó el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, A.C. 

69 Castillo^. A. Los Servicios profesionales en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. 
TLCAN. Colegios y Profesiones. Segunda Epoca. 1996. Revista de la dirección General de Porfesiones. 



(CENEVAL). El trabajo de todas las instancias referidas, ha permitido 

establecer mejores relaciones entre los organismos gubernamentales, las 

instituciones de educación superior y los organismos gremiales de los 

profesionistas, para la constante actualización y mejoramiento de los planes 

y programas de estudio. 

Las organizaciones de profesionistas que han estado realizando 

acciones de certificación han contribuido para que el trabajo realizado por 

los Comités para la Práctica Internacional de las Profesiones (COMPI'S) en 

materia de acreditación de planes y programas de estudio muestre un grado 

de avance más homogéneo. 

Respecto a los procesos de certificación y recertificación de los 

profesionales en Canadá y Estados Unidos, éstos se sustentan en sistemas de 

Educación Continua y tienen una larga historia; en México estos procesos 

tienen en general un desarrollo incipiente y son de carácter voluntario, 

aunque cada vez se realizan con mayor frecuencia y se van aplicando a un 

número creciente de profesiones, gracias a la actividades del CENEVAL. 

Aunque en Estados Unidos así, como también en Canadá, la 

recertificación está establecida sólo para ciertas profesiones, en algunas de 

las cuales tiene una función de carácter administrativo, constituye un 

requisito que se debe de realizar con una cierta periodicidad, que varía de 6 

meses a 15 años, para poder seguir ejerciendo la profesión. En la mayoría de 

los casos, la recertificación se cumple con cierto número de cursos o con la 

acumulación de una determinada cantidad de horas de educación continua y 

se perfecciona con la evaluación curricular69. Como anteriormente lo 

pp.19-24. 
Ibid. pp. 30-38 



habíamos mencionado, en México, el proceso de recertificación no existe 

más que en el caso de algunas áreas y especialidades de la medicina. 

Las negociaciones en el marco del Tratado de Libre Comercio de 

América del Norte (TLCAN) aceleraron la dinámica en la actividades para la 

Acreditación de planes y programas de estudio y principalmente a la 

Certificación de los profesionistas, dichas actividades son las más aptas para 

el establecimiento de las normas internacionales, ahora con el apoyo decido 

de los COMPrS. 

Estos Comités, en la búsqueda del establecimiento de las normas para 

el reconocimiento de licencias y certificados, han tenido que replantear el 

actual nivel de las profesiones, no sólo para el intercambio de servicios 

profesionales entre las naciones, sino como un ejercicio para perfeccionar el 

quehacer de nuestros profesionistas. A ello responde su iniciativa e impulso 

para la constitución de los consejos de acreditación y certificación, que 

deben ser organismos autónomos, no gubernamentales, por lo que se está 

constituyendo sobre los principios de pluralidad y corresponsabilidad, con 

una participación activa de todos los sectores involucrados: colegios de 

profesionistas, asociaciones de facultades y escuelas y por diversos 

organismos gremiales de la profesión de que se trate; además de 

representantes del Gobierno Federal y del sector privado. En el área de la 

salud, también participa con estos organismos la Secretaría de Salud. Como 

asociaciones civiles, están encaminados, fundamentalmente, a establecer los 

requisitos y mecanismos necesarios para los procesos de acreditación de los 

planes y programas de estudio y la certificación de profesionistas nivel 

nacional, buscando, de igual forma, su reconocimiento internacional. 

Siendo 12 las profesiones en negociación del TLCAN se crearon los 

Comités para cada una de ellas, quedando los profesionales de la química 



clínica incluidos en el Comité Mexicano para la Práctica Internacional de la 

Farmacia. 

Es un compromiso para estos comités, generar la normatividad que 

regule los mecanismos de evaluación de las actividades de educación 

continua, para lograr la certificación de nuestros profesionistas. Además 

dentro de estos comités se encuentran participando las universidades que 

tienen egresados en la rama específica de cada comité, es por ello que una de 

las normas que deben de surgir es que las universidades sean los organismos 

institucionales comprometidos en realizar las actividades de educación 

continua, aquellas que se consideren necesarias e indispensables para llegar 

a una certificación de los profesionales, y en nuestro caso de los 

profesionales que se desarrollan en el área de la salud, específicamente los 

profesionales de la química clínica. 

VI. A. La Institución de Educación Superior necesaria en el 

Programa de Certificación 

La globalización es integral y abarca no sólo la economía, sino 

también la política, la cultura y, en general, todos los campos de la vida 

humana. Ante esta realidad, las instituciones educativas deben responder con 

prontitud al compromiso que tienen ante la sociedad de proporcionar una 

educación para el cambio, que genere individuos conscientes de la rápida 

modificación de las condiciones existentes y que les permita permanecer en 



posiciones de vanguardia. Este compromiso es inevitable para las 

instituciones de educación superior70. 

Se dice que un buen programa de formación universitaria es aquél que 

prepara a la persona para seguir aprendiendo durante el resto de su 

existencia. Seguir aprendiendo es educarse continuamente; es poder 

transformar las relaciones con el medio físico y con el medio social en 

fuente aprendizaje. Cuando se piensa en la acción profesional, ésta puede 

derivar lecciones para una mejor actuación no sólo como profesional sino 

más allá, como ciudadano o miembro de una familia, y recíprocamente la 

vida civil y familiar pueden nutrir de experiencias la actuación profesional. 

La preocupación de las universidades es no solamente responder al 

reto inmediato de lo que significa la formación de recursos humanos, sino 

poder estar insertas en el contexto social que le demanda una permanente 

actualización, se da precisamente a través de lo que es la educación 

continua. 

Vincular universidad y sociedad con un planteamiento de las 

demandas que en forma dinámica y dialéctica el contexto nos impone, es 

uno de los retos más difíciles que el proceso enseñanza - aprendizaje tiene 

que responder para poder cubrir, no solamente el planteamiento inmediato, 

sino el planteamiento de la misión de la universidad como institución de 

enseñanza superior hacia una sociedad que demanda la atención eficaz de los 

profesionistas que la universidad formó. Para lograr esto la universidad tiene 

que sembrar la inquietud de una constante actualización en sus egresados. 

México requiere más y mejores universitarios, es decir, ciudadanos 

profesionalmente capaces de plantear alternativas científicas, tecnológicas, 

70 Ornelas, C. El Sistema Educativo Mexicano. La Transición de fin de siglo. Fondo de Cultura Económica. 
México. 1995. pp. 339-345 



políticas y sociales congruentes con la realidad nacional y, en consecuencia, 

dispuestos a participar en los cambios de la sociedad. 

En las aulas de las universidades se han formado a los profesionales e 

investigadores que pasan a formar parte de la capacidad científica y 

tecnológica de la nación. Sin embargo, al concluir sus estudios el mayor 

número de ellos se desvincula de la universidad y por consiguiente, se aleja 

del proceso sistemático de análisis y crítica al que obligan, hoy más que 

nunca, los acontecimientos nacionales e internacionales71. 

Por esta razón, es imperativo sostener que la función de las 

instituciones universitarias no concluye con la preparación de los individuos 

en los niveles de licenciatura y de posgrado. Tienen una responsabilidad 

social con sus egresados. Así las instituciones de educación superior no 

estarán cumpliendo cabalmente su tarea si no cuentan también con aciones y 

programas de educación continua. 

Las universidades, a pesar del enorme esfuerzo que realizan no 

proporcionan al mercado laboral egresados totalmente formados y maduros. 

La educación continua es una opción educativa que no conduce a títulos ni 

grados, caracterizada porque se está innovando constantemente y es flexible 

en sus programas, contenidos y métodos. Generalmente se imparte por 

medio de cursos intensivos y es motivada, principalmente, por la 

responsabilidad de quienes desean mejorar la calidad de su práctica 

profesional mediante la actualización de sus conocimientos y habilidades. 

La necesidad de educación continua radica en el desarrollo de nuevos 

estándares de los ejercicios profesionales o en los nuevos conocimientos que 

transforman la manera de plantear problemas y que ofrecen opciones más 

71 Beltrán, R. El Trabajo en redes y la Educación Continua. 7 Reunión Latinoamericana de Educación 
Continua para el personal de salud en el primer nivel de atención. UNAM 1986. pp. 29.34. 



eficaces de solución por la disponibilidad de nuevas tecnologías. Es 

relevante la utilidad de la educación continua en el marco de la globalización 

integral, ya que ésta ha obligado a los profesionales a educarse 

permanentemente y, así, mantener su nivel competitivo a niveles nacionales 

e internacionales. 

La educación continua contribuye a que los profesionales cumplan 

con los requisitos establecidos por entidades gubernamentales o cuerpos 

colegiados para el ejercicio profesional y la mejora de la calidad de dicho 

ejercicio. 

Los programas y actividades de educación continua pueden 

estandarizarse de tal modo que las personas participen en condiciones 

comparables, en diferentes lugares. Más recientemente, la tecnología de 

satélites y de fibra óptica permite sesiones que se transmiten 

simultáneamente a múltiples sesiones de clase, de modo interactivo, por vía 

telefónica o telefax. 

Todos estos sistemas modernos de tecnología educativa son un 

motivo más, para incrementar el deseo de permanecer inmersos en 

programa de educación continua, ya que estos programas atienden 

principalmente a adultos con experiencia laboral y de aprendizaje, no sólo 

con licenciatura sino hasta el nivel de doctorado. Estas experiencias de los 

educandos son las que conforman la manera en que aprenden estos adultos y 

enriquecen al grupo en que participan. 

Los programas de educación continua deben estar diseñados con una 

calidad académica que refleje la gran responsabilidad y compromiso de la 

institución hacia la sociedad, para la cual fueron diseñados. Es por eso que 

las instituciones de educación superior deben ser las que se responsabilicen 

de ésta tarea tan ardua, ya que para ello cuentan con todos los medios 



académicos como tecnológicos para llevar a cabo las actividades de 

educación continua. 

Las universidades, al estar inmersas en programas de evaluación 

constante y permanente de los planes de estudio de las licenciaturas así 

como también de los de posgrado, visualizarán los cambios que en la 

sociedad se lleven a cabo día con día, por la transformación del 

conocimiento, siendo su compromiso el mantener a sus egresados con la 

información actualizada, que le permita estar al día en los avances pues, es 

de las universidades la tarea de diseñar adecuadamente los cursos de 

actualización dentro de las actividades de educación continua . 

En general es difícil concebir un sistema de educación continua sin 

participación de las instancias de educación superior, debido a que existe un 

gran espacio de participación conjunta en donde las universidades pueden 

adquirir una relevancia excepcional. 

Para los profesionales de química clínica que se desarrollan en el área 

de la salud, es importante la necesidad de planificar, ejecutar y evaluar 

conjunta y coordinadamente por las instituciones educativas y las de salud, 

para que exista una comunicación entre ambas instancias, de todas las 

actividades de educación continua, las cuales tendrían un impacto y además 

un beneficio, en la calidad en el servicio profesional el cual se reflejaría en la 

sociedad. 

72 Narro, R. R. La Universidad y la Educación Continua en el área de la salud. Op. Cit. pp. 35 - 4 3 . 
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CAPÍTULO VII 

PROPUESTA DE INDICADORES EN ACTUALIZACIÓN PARA 

OBTENER UNA CERTIFICACIÓN 

La educación ha sido a través del tiempo un campo de oportunidades, 

que permite a la sociedad integrar conocimientos que van encaminados a la 

formación de hombres cada vez más capaces de enfrentar y superar los 

problemas que surgen en su entorno, así como también, el formar individuos 

cada vez más aptos de responder a las características y necesidades de cada 

época del desarrollo histórico del país en un tiempo y en un lugar 

determinado. 

Uno de los retos que toda organización enfrenta en el marco de la 

globalización que se vive, es la búsqueda de procesos que orienten su 

quehacer cotidiano hacia la calidad; entendida ésta, desde nuestro enfoque, 

como la conjunción de la eficiencia y la eficacia. Desde luego que la 

educación continua no puede ser la excepción de esta corriente, en el mundo 

moderno, cambiante día con día, requiere de la profesionalización de las 

acciones y actividades de esta oferta educativa. 

En este documento se presentan los elementos que consideramos 

fundamentales para organizar un programa de educación continua 

congruente con las características de la situación actual. 

Se presentan, de manera sintética, la caracterización, objetivo y perfil 

general de la educación continua, así como también los lineamientos de 

calidad donde se revisarán: las fases del proceso de organización, desde el 

diagnóstico de necesidades, la planeación, la administración, la operación y 

la evaluación de tales programas. 



Este documento abandona la posibilidad de convertirse en algo 

acabado, único e incuestionable, sabemos que su posibilidad como escrito 

queda sujeta al pensamiento indagador, analítico y cuestionador para su 

viabilidad teórica. Ante todo, tomando en cuenta que la flexibilidad y la 

inonovación son características de la educación continua, debemos de 

considerar siempre abierta la posibilidad de enriquecer permanentemente las 

ideas que aquí se vierten. 

La siguiente propuesta es realizada para uniformar criterios de 

actuación de la educación continua, con la finalidad de que las instituciones 

de educación superior sean las que diseñen y organicen las actividades de 

ésta modalidad educativa, con una norma establecidas que las respalde, 

sobre todo, se aplique a los profesionales del área de la salud, y en especial, 

para los profesionales de la química clínica y así poder aspirar a una 

certificación de la licencia profesional. 

La normatividad está relacionada con la coordinación, administración, 

evaluación, así como características de los programas. Estas disposiciones 

normativas han dado lugar al establecimiento de reglamentos y manuales. 

Ahora bien la normatividad juega un papel preponderante en la prestación 

de estos servicios educativos, por lo cual ésta debe estar sujeta a una 

permanente revisión, no únicamente por parte de las instancias que brinden 

dichos servicios, sino también por organismos, extemos con la finalidad de 

que se establezcan reglamentos flexibles y acorde al desarrollo de las 

actividades de educación continua. 



CARACTERIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN CONTINUA 

El desarrollo de la educación continua en el país puede analizarse en 

tres etapas: 

• De iniciación: en el área de la salud en 1933 con la Primeras 

Jornadas Médicas, instituidas por el Dr. Ignacio Chávez. 

• De desarrollo y consolidación: 1965 - 1970. Durante éste se 

crearon las tres unidades de Educación Continua, en la Universidad 

Autónoma de Nuevo León (UANL), el Instituto Mexicano del 

Petróleo (IMP), y la Universidad Iberoamericana (UIA). 

1971- 1979 Creación del Centro de Educación Continua de la 

Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de México 

(UNAM), posteriormente el Instituto Mexicano del Seguro Social 

(IMSS), el Instituto Politécnico Nacional (IPN), el Instituto 

Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y otras universidades 

de los estados de Jalisco, Yucatán, Aguascalientes, Sinaloa y 

Veracruz. 

• De expansión: a partir de 1980. En éste la oferta de educación 

continua se ha diversificado enormemente, tanto en instituciones 

públicas como privadas, de los sectores educativos así como 

también el productivo. 

A diferencia de la educación de posgrado, que persigue la formación a 

profundidad en una área específica de las profesiones, como es la 

especialización, así como la ampliación vasta y la creación misma de 

conocimientos y sus aplicaciones, como es la maestría y el doctorado, la 

educación continua tiene como objetivo la actualización o complementación 

de conocimientos, dirigida a los profesionales en ejercicio. 



En muchas ocasiones, una vez incorporados al mercado de trabajo, los 

profesionales formados por el sistema de educación superior se dedican a 

una muy reducida gama de aspectos relativos a su área, y se alejan de sus 

instituciones y del proceso sistemático de actualización, análisis y crítica de 

su propia actividad. En otros casos, por la naturaleza fluctuante del mercado 

laboral, los egresados de la licenciatura ocupan posiciones diversas de 

aquellas en las que recibieron su formación profesional. 

En función de lo anterior, es indispensable que los profesionales en 

ejercicio renueven sus conocimientos, mediante la adquisición, en muy corto 

plazo, de los adelantos e innovaciones que se generan permanentemente en 

las diferentes disciplinas, así como en su aplicación y la responsabilidad es 

mayor cuando los profesionales se desarrollan en el área de la salud. Para 

llevar a cabo esta labor, las instituciones de educación superior ofrecerán 

cursos de educación continua con los lincamientos de calidad establecidos 

por el centro y en conjunto con la institución donde esté insertado, en vías de 

adquirir una certificación. 

OBJETIVO DE LA EDUCACION CONTINUA 

Derivado de lo anterior, se propone el siguiente objetivo sintético de la 

educación continua: 

Actualizar y profundizar los conocimientos, habilidades y destrezas de 

los profesionales en función de las labores que desempeñen en su área de 

trabajo73. 

Adicionalmente, los participantes evaluarán críticamente las 

actividades profesionales y técnicas que desarrollan, entrarán nuevamente en 

73 Comisión Nacional de Posgrado. Coordinación Nacional para la Planeación de la Educación Superior 
(CONPES). 1990 



contacto con las instituciones educativas y revertirán sobre ellas la 

experiencia laboral que han adquirido. 

PERFIL GENERAL DE LA EDUCACION CONTINUA 

La educación continua debe ser enmarcada dentro de los siguientes 

componente para lograr sus lincamientos de calidad. 

Interacción con el sector productivo de bienes y servicios. 

La constante modernización de la planta productiva y del sector de los 

servicios requiere de una permanente actualización de su personal, que 

oriente a los profesionales hacia la adecuación, complementación y 

actualización de sus conocimientos destrezas y habilidades, en aras de una 

conveniente transformación, que mantenga al país en una posición 

competitiva y de vanguardia. 

Al ofrecer cursos de este tipo, las instituciones educativas se 

beneficiarán de muy diversas maneras, ya que: 

• La presencia de los egresados propiciará en conocimiento del 

estado actual y las perspectivas del sector productivo y de 

servicios, lo que será útil en el proceso de actualización 

permanente de sus planes y programas de estudio 

• Se establecerán contactos a través de los cuales podrán ofrecerse 

prácticas escolares, visitas y estancias de servicio social a los 

estudiantes de la licenciatura y 

• La investigación que se desarrolle se nutrirá del conocimiento de la 

problemática real de la planta productiva, y podrá reorientar sus 

líneas en esta dirección. 

Actualización permanente. 

El ejercicio profesional requiere la renovación continua de los 

conocimientos y sus aplicaciones. En tal virtud, debe tenderse en el país a 



que todo profesional participe en cursos de este tipo, por lo menos cada 

cinco años, cuestión que deberá ser propiciada y verificada por los 

empleadores. 

Regulación Nivel Nacional. 

Esta modalidad educativa ha crecido enormemente en los últimos 

años, sin parámetros de control de calidad y normatividad que la regule. Por 

esta razón, es indispensable establecer un conjunto de requisitos mínimos 

dentro del perfil del alumno y del docente, así como normas respecto a sus 

contenidos, a su duración y a las constancias y diplomas que se expidan. 

Comunicación interinstitucional. 

El esfuerzo de los sectores productivo y educativo, en lo que respecta 

a educación continua, no ha sido suficientemente concertado y muchas veces 

se duplican acciones, con el consiguiente desperdicio de recursos. Parece 

entonces imprescindible concentrar y difundir la información respecto a la 

oferta y demanda de cursos de educación continua. 

Planeación y evaluación. 

La oferta de cursos de educación continua por parte de las 

instituciones debe obedecer a una estrategia sistemáticamente planeada, que 

atienda a las necesidades presentes y futuras del mercado profesional y 

técnico. Igualmente, la eficiencia y eficacia de los cursos deberá ser 

evaluada conjuntamente por las instancias educativas y productivas, con los 

mecanismos concertados que se establezcan para el caso. 

Calidad en el Servicio. 

Para que la educación continua sea de mayor calidad, será vital su 

carácter flexible, innovador y de vanguardia. Asimismo, deberá fijarse la 

política de reducir el número de cursos donde no exija una evaluación final, 

con lo que se asegurará un mayor compromiso de los participantes. 



CRITERIOS NORMATIVOS DE LA EDUCACION CONTINUA 

La normatividad de la educación continua en cada institución 

educativa incluirá los puntos siguientes: 

CONCEPTUALIZACION DE LA EDUCACION CONTINUA 

Mencionaremos nuevamente el objetivo de la educación continua el 

cual será: 

Actualizar y profundizar los conocimientos, habilidades y destrezas de 

lós profesionales y técnicos en función de las labores que se desempeñen en 

el mercado de trabajo. 

Como la educación continua, al igual que la opción de especialización 

en el posgrado contempla primordialmente la transmisión o aplicación de 

conocimientos, habilidades y destrezas ya consolidados y conocidos, se 

certificará mediante una constancia o un diploma, ya que no constituye un 

grado académico. 

Se distinguirá entre los cursos aislados de actualización y los paquetes 

de ellos, que se denominarán diplomados, los cuales forzosamente incluirán 

mecanismos de evaluación del desempeño del alumno. A su vez, los cursos 

aislados podrán evaluar o no los conocimientos, habilidades y destrezas 

adquiridos por el estudiante. 

Se otorgará una constancia de asistencia a quien acuda al 100% de las 

sesiones, y se dará tolerancia en aquellos casos en que se presente un 

ausentismo justificado de un 10%, de un curso de educación continua sin 

evaluación. 

Se otorgará una constancia de actualización a quien participe y 

apruebe un curso de educación continua con evaluación. Dicha evaluación 

deberá especificar el número total de horas de dedicación. 



Se otorgará un diploma a quien cubra los requisitos de egreso de un 

diplomado. 

Organización Institucional 

En cada institución habrá una Centro de Educación Continua, cuyas 

funciones serán: 

• Participar en la planeación y promover la implantación al interior 

de la institución, de las acciones concertadas a nivel estatal, 

regional o nacional (por ejemplo: redes de información, 

intercambio de servicios bibliotecarios, redes de comunicación, 

servicios de difusión, etc.), 

• Promover o llevar a cabo los procesos de evaluación sistemática de 

los programas que ofrece la institución, 

• Propiciar la orientación de los planes y programas de estudio de la 

institución, de acuerdo con las necesidades regionales y nacionales, 

• Propiciar la vinculación y el intercambio académico de los 

docentes de los programas con los de otras instituciones 

educativas, y con las entidades del sector productivo de bienes y 

servicios estatales y regionales, 

• Concentrar la información sobre los cursos y diplomados de 

educación continua que ofrezcan sus diferentes dependencias, 

• Elabora un reglamento de educación continua y someterlo a la 

aprobación correspondiente, 

• Supervisar el cumplimiento de la normatividad que se establezca 

para la educación continua y 



Para cada área profesional, las instituciones educativas que ofrezcan 

programas de educación continua contarán con una organización mínima, 

encargada de los aspectos operativos, cuyos principales elementos serán: 

Un responsable de tiempo completo, encargado de la coordinación de 

las actividades, y con un amplio conocimiento del sector profesional 

correspondiente y de la institución educativa. 

Un cuerpo asesor conformado por algunos de los profesores de 

educación continua, así como por representantes calificados de los sectores 

productivos de bienes y servicios. 

Corresponderá al cuerpo asesor: 

• Elaborar y aprobar, en su caso, los planes y programas de estudio y 

las modificaciones a éstos, o presentar los mismos ante otras 

instancias, en el caso de que la legislación de cada institución así lo 

establezca, 

• Promover el fortalecimiento de los programas de educación 

continua, 

• Propiciar la vinculación de los programas académicos con los 

sectores productivos de bienes y servicios, 

• Opinar sobre la capacidad de los docentes que vayan a impartir 

alguna actividad académica de educación continua, así como 

• Informar a la Coordinación de Educación Continua de la 

institución sobre los cursos y diplomados ofrecidos, el número de 

asistentes y los planes de desarrollo. 

INGRESO 

Para ingresar a los cursos de educación continua, se deben reunir 

como mínimo, los siguientes requisitos: 



Ser egresado de una licenciatura, de una institución de educación 

superior del Estado o de sus organismos descentralizados, o de instituciones 

particulares con autorización y reconocimiento de validez oficial de 

estudios, o de una institución extranjera, con la revalidación oficial 

correspondiente. 

Planes y Programas de Estudio 

Un programa de estudios de educación continua debe especificar: 

a) el perfil del aspirante, 

b) un procedimiento de ingreso del estudiante, 

c) el objetivo del programa, 

d) los requisitos de egreso para la obtención del diploma o constancia, 

e) los programas de los cursos deberán incluir entre otros elementos: 

contenido, número de horas totales de dedicación del alumno, 

formas de evaluación (si las hubiera, y si es el caso el mínimo 

aprobatorio), y bibliografía, 

f) los docentes responsables del programa, 

g) los recursos materiales necesarios para su operación y 

h) en el caso de diplomados, los criterios de acreditación, 

equivalencias y revalidación correspondientes, además de la 

relación de actividades académicas (asignaturas obligatorias u 

optativas, teóricas y/o prácticas que debe cursar el alumno), sus 

objetivos específicos y las modalidades que se emplearán para la 

instrucción: exposición del profesor, discusión grupal, práctica 

profesional, análisis de casos, taller, desarrollo experimental, entre 

otras. 

El diplomado será la única modalidad de la educación continua a la 

que se asignarán créditos. Los cursos aislados no recibirán créditos. 



Crédito es la unidad de medida o puntuación de cada actividad 

académica de un diplomado, y se computará en la siguiente forma de 

acuerdo a al normatividad de ANUIES: 

En clases teóricas, seminarios y otras actividades que impliquen 

estudio o trabajo adicional, 9 horas totales corresponderán a dos créditos. 

En las actividades que no impliquen estudio o trabajo adicional del 

alumno, 15 horas totales corresponderán a un crédito. 

Para programas con una duración menor o mayor deberá de efectuarse 

la equivalencia correspondiente, expresando siempre las cifras resultantes en 

números enteros, para lo cual se harán los ajustes necesarios. 

Los créditos se expresarán siempre en números enteros. 

Los planes de estudio de los diplomados tendrán, adicionalmente a los 

de licenciatura, entre 20 y 40 créditos. 

Egreso 

Se otorgará una Constancia de Asistencia a quien acuda al 100% de 

las sesiones, y se dará tolerancia en aquellos casos en que se presente un 

ausentismo justificado de un 10%, de un curso de educación continua sin 

evaluación. 

Se otorgará una constancia de actualización a quien participe y 

apruebe un curso de educación continua con evaluación. 

Se otorgará un diploma a quien cubra los requisitos de egreso de un 

diplomado. 

Personal Académico 

Las designaciones de los profesores serán propuestas por el 

responsable de la educación continua y ratificadas por el cuerpo asesor. 



A efecto de participar en el proceso de selección de profesores de los 

programas de educación continua, será necesario que el docente reúna los 

requisitos siguientes: 

a) Tener, de preferencia, una licenciatura en una rama afín o la 

experiencia profesional equivalente, 

b) Tener un mínimo de cinco años de experiencia laboral en el área 

de conocimientos. 

Alumnos 

Los alumnos deberán dedicarse a desarrollar su programa de 

actividades intensivamente y, de preferencia, estar trabajando en un área 

directamente relacionada con sus estudios. 

EVALUACION DE LA EDUCACION CONTINUA 

Criterios 

Los criterios de evaluación de la educación continua se proponen de 

acuerdo con las modalidades de ésta: 

1. cursos de actualización sin evaluación, 

2. cursos de actualización con evaluación, y 

3. diplomados 

Un criterio común a todas ellas será su capacidad de 

autofinanciamiento. 

Modelo Curricular 

Para la primera modalidad, se sugieren los siguientes criterios: 

Contenidos programáticos, flexibilidad y duración. 

Carácter aplicativo. 

Relación teoría - práctica. 

Atención a las necesidades del mercado laboral en la zona de 

influencia. 



Para la segunda, adicionalmente, se proponen éstos: 

Mecanismos de evaluación del desempeño de los participantes. 

Metodología de las actividades del programa. 

Concertación de acciones interinstitucionales para lograr el 

intercambio de profesores, la utilzación de equipos, centros de información, 

laboratorios, talleres, etcétera. 

Para la tercera modalidad adicionalmente se proponen éstos: 

Areas de conocimiento que cubre el programa. 

Duración prevista del plan de estudios. 

Mecanismos y procedimientos de evaluación del diseño curricular. 

Congruencia entre la localización del programa y las necesidades 

regionales. 

Contratación del perfil planeado con el perfil real de egreso. 

Alumnos 

Para la primera modalidad se propone como criterio la naturaleza de 

los mecanismos utilizados para otorgar la constancia de actualización. 

Para la segunda modalidad, los criterios serán: el perfil de los 

participantes, los mecanismos de evaluación utilizados para acreditar su 

desempeño y para expedir el diploma, el número de participantes que 

obtuvieron el diploma. 

Personal Docente 

En este apartado, para las tres modalidades se considerarán criterios 

como los siguientes: 

- área de especialidad, 

- experiencia laboral 

a) Infraestructura 

Los criterios serán comunes a las tres modalidades: 



- acervo bibliohemerográfico, 

- instalaciones físicas, ya sean propias o disponibles mediante 

convenios, 

- equipamiento y capacidad de mantenimiento y 

- apoyo administrativo. 

Después de haber hecho una revisión de los parámetros que se 

requieren para las actividades de esta oferta educativa, a continuación se 

propondrán los lincamientos de calidad que se pueden aplicar a cualquier 

Centro de Educación Continua. 

VII. A. Lincamientos de Calidad para la Educación Continua 

Condiciones Generales 

Marco legal. Institucionalidad 

La existencia de cualquier organización debe por norma estar 

sustentada en el marco de la legislación correspondiente. En el caso de la 

Educación es evidente que nuestra Carta Magna que la soporta es la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de manera 

concreta la Ley de Educación, es aquí de donde emanan todos los 

lincamientos que circunscriben a los diversos niveles, formas, tipos y 

modalidades educativas. En el caso de la educación continua, la norma que 

se está proponiendo, se hace inminentemente necesaria la búsqueda de un 

marco legal que soporte sus acciones, lo que conlleva a que toda instancia 

que tenga entre sus funciones impartir educación continua deberá estar 

constituida legalmente, debiendo para ello, contar con: 



Acta Constitutiva 

Documento protocolarizado ante las autoridades competentes que la 

acreditan como instancia educativa y/o de investigación, entre cuyos fines 

esté el realizar acciones de capacitación, actualización o formación. 

Normatividad 

Para el funcionamiento y desarrollo armónico de sus funciones, toda 

organización debe contar con los Iineamientos mínimos que faciliten el 

desempeño de sus acciones, (reglamento interno). 

Esquema axiológicos 

La identidad de toda organización se encuentra plasmada en la 

búsqueda de los valores que coadyuvan para el logro de sus metas, es por 

ello que éstos deben ser la parte distintiva de la organización, misión - visión 

- filosofía. 

Estructura organizacional 

En toda instancia de educación continua, sus funciones académicas 

deberán estar organizadas de tal forma que su estructura le permita contar, 

por lo menos, con un responsable del área de educación continua y un 

cuerpo de asesores debidamente acreditados. 

Experiencia en el área 

La realización de acciones de actualización, formación y/o 

capacitación requieren de actos académicos bien estructurados en todos los 

órdenes, los cuales van dirigidos a sectores específicos, para lo cual se hace 

indispensable contar con un bagaje de experiencias que permitan a quienes 

los impartan ir adecuándolos de acuerdo a los requerimientos y necesidades 

planteadas por los participantes. 



Infraestructura 

La educación continua por sus características requiere de instalaciones 

y equipo específico, lo que obliga a las instancias que la imparten asegurarse 

de contar con los requerimientos mínimos. 

Condiciones Específicas 

Administración de un programa de educación continua. 

La modalidad de administración de un programa de educación 

continua se determina en congruencia con la misión y finalidades del centro. 

Las políticas aplicables al desarrollo del programa guardan una estrecha 

relación con la ubicación del área administrativa con respecto de los demás 

elementos organizacionales del centro. Los componentes de un sistema de 

administración pueden señalarse: la definición de las metas, la 

determinación de las funciones de los elementos que intervienen en la 

función administrativa, los procedimientos y la organización de sistemas de 

información. En todos los casos, es necesario revisar y adecuar los 

componentes de la administración para responder a las condiciones 

particulares de la organización con el fin de proveer los recursos necesarios 

que garanticen la eficiencia y la agilidad del desarrollo del programa de 

educación continua. 

Categorización de los Actos Académicos 

Capacitación y desarrollo 

Acto académico en el que se transmiten conocimientos y se 

desarrollan habilidades y actitudes que permiten al participante acceder a un 

entorno laboral, o a mantener y/o promoverse en una organización. 



Actualización 

Acto académico en que se comunican los enfoques y avances de 

vanguardia en la disciplina correspondiente. 

Desarrollo personal 

Acto académico en el que el participante aprende conceptos o 

desarrolla habilidades que procuran su bienestar y evolución como ser 

humano. 

Certificación 

Acto académico que permite al profesional de un área específica 

obtener un puntaje para su recertificación o prepararse para los exámenes de 

certificación y recertificación que le permitan ejercer óptimamente. 

Extensión de la Cultura 

Acto académico que tiene como objetivo la transmisión de los valores 

y manifestaciones estéticas. 



Tipos de Actos Académicos 

Conceptualizaciones Básicas 

SERVICIOS DEFINICION OBJETIVOS 

Programa cumcular que estructura Que el participante 

unidades de enseñanza - aprendizaje profundice, amplíe, 

sobre un tópico determinado y que complemente, actualice 
O 
Q tiene la suficiente extensión y o en general, que 

£ 
o 

formalidad como para garantizar la profesionalice su 
-J QM adquisición o el desarrollo de un conocimiento y su 
n 
O conocimiento, teórico y /o práctico, desempeño en la vida o 

válido. el trabajo y que, además 

se le acredite por ello. 

Experiencia educativa de una o Poner en circulación los 

o varias sesiones en la que se trabaja conocimientos teóricos o 
5» & básicamente a partir de la exposición prácticos para que el o 
hJ 
u y la instrucción magisterial. los participantes se 

apropien de ellos. 

< Es aquella situación en la que un Presentar información 

z expositor calificado pronuncia un completa y detallada sin 
tí 
Q¿ 
tí 
tí 
z 

discurso ante un auditorio. interrupciones, tí 
Q¿ 
tí 
tí 
z identificar problemas y 
0 
u explorar soluciones. 



SERVICIOS DEFINICION OBJETIVOS 

Reuniones de trabajo sobre temas de Presentar cada 

O interés, en el que se aportan las participante un tema y 
M 
OS < distintas perspectivas de los debatir sobre él con el de 
Z 
s 

participantes, Se promueve así la consolidar o producir 
tí C*> mutua enseñanza conocimiento teórico 

práctico. 

Sesiones formales de trabajo de un Promover el desarrollo 

equipo de estudiosos para el de las capacidades del 

CE! desarrollo o el análisis de participante y la 
tí 

determinado producto material o elaboración de un 
< H conceptual, en el campo científico, producto, instrumento o 

tecnológico o cultural. Obtención de estrategia evaluable, 

un manual al final del taller. tangible, útil y aplicable. 

Reunión que persigue el intercambio Actualizar, divulgar y 
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SERVICIOS DEFINICION OBJETIVOS 

JO
R

N
A

D
A

S 

Serie de reuniones concebidas para 

impartir instrucción e información 

específica, así como para discutir 

sobre un tema y llegar a resoluciones 

conclusiones comunes. 

Identificar, analizar o 

resolver problemas, para 

inspirar a los educandos 

a la acción, crear 

conciencia y despertar 

interés. 

M
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A
 

R
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O
N

D
A

 

Discusión ante un auditorio por un 

grupo seleccionado de personas (de 3 

a 6) bajo la dirección de un 

coordinador. 

Exponer y enfocar 

diferentes puntos de 

vista, hechos y actitudes 

sobre un tópico, con un 

máximo de relación e 

interés. 

FO
R

O
 

Sesión o serie de sesiones en el que 

un grupo de expertos discuten y 

disertan productivamente sobre un 

tema. 

Avanzar en el 

conocimiento de un 

campo disciplinar 

determinado. 



Planeación y conducción de la operación en actividades de 

educación continua 

En esta sección se presentan una serie de puntos relevantes que se 

deben de considerar en un centro de educación continua para llevar 

armónicamente las operaciones que involucran a esta oferta educativa. 

Comunicación 

Con el objeto de contar con la cooperación de todos los involucrados, 

es importante que se comunique tanto dentro de la unidad como a las 

instancias internas a la institución con las que se tiene relación funcional. 

Documentación 

En los centros de educación continua es necesario que no carezcan de 

la documentación que describa su funcionamiento y normatividad. En caso 

de que no se cuenten con ellos, es recomendable que se proceda al desarrollo 

o actualización de: 

• El Manual de Procedimientos. 

• El Reglamento Interno. 

Manual de Procedimientos 

Se trata de un documento descriptivo que permite tener identificados 

con toda precisión los pasos de los diversos procedimientos que tiene el 

centro de educación continua. Este manual es recomendable que cubra los 

siguientes puntos que a continuación se mencionan: 

Misión.- En ella se describen los valores centrados, metas y objetivos 

fundamentales del centro de educación continua, que se derivan de una 

visión ideal. 

Organización.- Incluye: 

• Organograma.- Esquema en el que se ubica el centro de educación 

continua en relación con todas las instancias de la institución. 



" Organigrama.- Esquema que describe las relaciones jerárquicas y 

funcionales de cada uno de los puestos que forman el centro. 

Descripción de puestos.- Se describen las funciones y 

responsabilidades de cada cargo, y la periodicidad con que se realizan las 

distintas funciones (diario, semanal, mensual, semestral, anual). 

Procedimientos.- Se refiere exclusivamente a los administrativos, los 

cuales se pueden apoyar con diagramas de flujo, cronogramas y otros apoyos 

gráficos que ayuden y faciliten la comprensión de la secuencia, además cada 

formato o documento que se vaya a utilizar, con las instrucciones de llenado. 

Podemos mencionar los procedimientos que consideramos de mayor 

utilidad. 

Procedimiento de generación de un acto académico.- Se debe de 

describir cómo pueden crearse y autorizarse los actos académicos, cuales son 

las instancias o individuos que pueden elaborar propuestas, que deben de 

contener las propuestas y que órganos o individuos pueden autorizar los 

actos académicos. 

Procedimientos de promoción de los actos académicos.- Aquí se 

describen: tiempos, medios de difusión, elaboración de material de 

promoción, distribución de los materiales promocionales, seguimiento de 

participantes potenciales. 

Procedimientos de inscripción o registro de participantes.- Se 

detallas los documentos, formatos, recibos o facturas que intervienen en el 

proceso de inscripción. Si hay cuotas especiales, deberán establecerse cuales 

son las condiciones de elegibilidad para acceder a esas cuotas. 

Procedimiento para la preparación de la apertura o suspensión 

de un acto académico.- Son varios los pasos a seguir: 



• Contratar al personal docente. Se deben de detallar los perfiles 

mínimos aceptables para incluir a un profesor y a un coordinador 

académico, con el contrato específico de ese evento en cuestión. 

Los contratos deben especificar el tipo de relación contractual que 

se establece, las responsabilidades de ambas parte y las 

penalizaciones por el incumplimiento parcial o total de las 

responsabilidades. Es importante que se señale cuáles son las 

obligaciones que se tienen en caso de cancelación del acto 

académico. 

• Asegurar la apertura. Aquí se incluyen todas las formas para 

determinar si un acto académico puede o no impartirse, de acuerdo 

al número de participantes inscritos y el equilibrio financiero del 

evento. 

• Suspender el evento o cancelación del mismo. Esto se lleva a cabo 

si no se cumplen los parámetros anteriores, se incluye aviso a 

participantes inscritos, y se toma la decisión en conjunto con el 

profesor y coordinador académico. 

Preparar el material didáctico. Este paso se incluyen: material para 

el participante, material de apoyo al docente, equipos de tecnología 

educativa. 

Procedimientos para operar los actos académicos. Se deben de 

describir los procedimientos a seguir en los siguientes casos: Inauguración, 

distribución de materiales didácticos, distribución de normatividad, 

evaluación académica, evaluación del servicio, clausura, bajas temporales y 

definitivas. 

Procedimiento para elaborar los pagos. Aquí se detallan cada uno 

de los pasos para la elaboración de relación de pagos. 



Procedimiento para el control escolar. Se establece quiénes son los 

responsables y se describen los procesos de altas, bajas, calificaciones y 

condición académica. 

Procedimiento para el control financiero. Se describen los pasos en 

la elaboración de presupuestos, formatos para el ejercicio del presupuesto, 

informes financieros, determinación de puntos de equilibrio, manejo de caja 

chica, etc. 

Procedimiento para la planeación del Centro de Educación 

Continua. De acuerdo a las evaluaciones y a los lineamientos generales de 

planeación de la institución en conjunto, es importante mantener un plan 

anual para el centro. 

Reglamento Interno. Es necesario contar con una normatividad que 

contemple la definición precisa de las políticas fundamentales del centro de 

educación continua, con la finalidad de contar con una guía específica y 

clara de manejo de los casos. El cual debe estar inserto en los estatutos de la 

institución. 

Estadísticas 

Si en un centro de educación continua se tienen estadísticas confiables 

relacionadas con los indicadores de calidad, se puede asegurar el éxito del 

centro. Estos indicadores son fundamentales en la toma de decisiones dentro 

del centro. Se pueden elaborar estadísticas de: oferta de actos académicos 

por mes, semestre y año; porcentaje de apertura por tipo de acto académico; 

tasa de deserción por acto y por tipo de acto académico; número de horas de 

educación continua por mes, semestre y año; ingresos; egresos; resultado de 

la operación mensual, semestral y anual; media y desviación estándar de las 

evaluaciones que el participante hace; efectividad de medios de difusión, 



evaluada a través del porcentaje de participantes que acuden por cada medio 

promocional utilizado. 

Estas estadísticas deben estar disponibles para retroalimentar al 

sistema de planeación de cada semestre o año en las actividades del centro 

de educación continua. 
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CONCLUSIONES 

El término "Educación Continua" implica que existe una base 

educacional a partir de la cual se lleva a cabo una educación mayor y más 

elevada. Esta base se obtiene en la educación básica, media y superior y la 

educación continua empieza en el momento en que un individuo deja 

estudios formales. Esto implica que la Educación Continua es un proceso 

que dura toda la vida, se relaciona con todos los aspectos de la persona y, 

por lo tanto, debe ofrecer posibilidades de coincidir con los deseos y 

necesidades del individuo adulto, de manera que refuerce la motivación 

natural para aprender, reconociendo que el conocimiento del adulto es 

figurativo, utilitario, organizado para resistir al cambio, más orientado a los 

hechos que a sus causas. 

La educación continua, además de los principios de la educación para 

adultos, debe considerar los principales supuestos del proceso enseñanza -

aprendizaje general, que son: creer que enseñar equivale a aprender; que 

todo acto de aprendizaje condiciona un cambio en la conducta y que este 

cambio de conducta implica un cambio favorable en la capacidad para 

atender o resolver un problema; el último supuesto es que el profesional, una 

vez informado y además desarrollando las conductas que se suponen 

adecuadas, realiza efectivamente actividades que sirven para incrementar la 

productividad, mejorar la salud o el bienestar del individuo o de la sociedad 

en conjunto. Para estos supuestos existen facilitadores del proceso enseñanza 

— aprendizaje de los adultos, como son: existencia de conocimientos previos 

que sirvan de base para la adquisición de nueva información; motivación por 

parte del individuo; participación activa; enseñanza organizada y 

estructurada con profesores capaces y entusiastas. 



Uno de los propósitos de la educación continua es provocar que el 

hombre maneje los cambios y sea un agente de progreso social, y los 

métodos consisten en aprender a solucionar problemas, tratando de liberar el 

potencial que posee los individuos. 

Un sistema de educación continua deberá tener dimensiones 

microscópicas y macroscópicas, deberá ir desde la conciencia individual 

hasta la formación de los individuos en una dimensión universal y cósmica. 

Los programas de educación continua asumen un carácter 

eminentemente futurista. Sin negar la permanencia de ciertos valores 

inmutables, se hará necesario mantener despierta la conciencia de los 

hombres y las técnicas de observación que los lleven hasta la capacitación 

inmediata de lo que está a punto de generarse, por lo tanto, es preciso 

fomentar en los educandos esa capacidad de previsión que les permita 

abrirse al sentido del tiempo y de la evolución. 

La educación continua en el próximo siglo deberá abrir 

permanentemente nuevos horizontes e impulsar a nuevas conquistas, con la 

voluntad única de superar los retos. 

La educación continua trasciende a los modelos obligatorios debido a 

su carácter prospectivo, y en el próximo siglo deberá tomar en cuenta las 

realidades en las cuales se desenvuelve la dinámica de desarrollo de los 

diversos sectores que integran a la sociedad mexicana. 

Desde la prospectiva, no se puede avanzar mirando el pasado, sino 

que se deben crear estructuras nuevas y esquemas imaginativos, se ha de 

vislumbrar el futuro a partir del futuro, la previsión y el cálculo de 

situaciones inéditas, creadas por la evolución intercausal de la ciencia, la 

tecnología y la economía, lo que permitirá al hombre organizar la sociedad 

gracias a la planificación y a un educarse continuamente. 



Una educación continua abierta, que implicará una evolución más 

dinámica y libre de las bases hacia la cima, la organización de múltiples vías 

de acceso laterales, la oportunidad para orientarse hacia una profesión sin 

abandonar nunca la posibilidad de seguir estudiando en el futuro o participar 

en otros programas formativos y creativos. 

La competitividad a la que tienen que hacer frente los profesionales, 

los obliga a adoptar la mejor tecnología, a emplear las más modernas 

máquinas - herramientas con control numérico, operar los sistemas de 

control distribuido y avanzado, utilizar las computadoras y operarlas 

hábilmente, y a todo esto hay que agregar la formación integral de los 

profesionales en una cultura humanista actualizada que los convierta en 

elementos más valiosos en su lugar de trabajo. 

El ser humano que crea actúa sobre su cultura y le hace aportaciones. 

Al mismo tiempo, comunica su experiencia, intercambia una serie de 

expresiones ligadas a su contexto, reacciona ante el hecho y lo transforma. 

La experiencia de llevar consigo la creación y participación, y de 

transformarse incorporando experiencias ajenas, incita a compartir y obliga a 

aumentar la participación en la vida colectiva. Ningún artista crea fuera de 

su época y del espacio en que se desenvuelve, su obra es una pequeña luz 

gracias a la expresión individual que la sociedad recibe, pero no sólo el 

artista es un hombre de cultura, también lo es el trabajador y ambos tendrán 

un papel activo en la transformación del mundo. 

Un movimiento permanente hacia la comprensión más completa de su 

mundo por parte del ser humano, lo será su autoformación cultural, aunada 

al aprovechamiento de lo que le ofrecen los adelantos tecnológicos. Un 

esfuerzo continuo para comprender lo que le rodea, entenderse a sí mismo, 

superarse, una sucesión creciente de búsqueda y descubrimientos, 



investigaciones y expresiones, son factores que le permiten integrarse al 

cambio y entender más plenamente su condición humana que lo integra a 

una nueva era y esto, no es más que el comienzo. 

El Concepto de Educación a lo largo de la Vida es la llave para entrar 

en el siglo XXI. La Educación permanente se concibe como algo que va 

mucho más allá de lo que hoy ya se practica, las actividades de nivelación, 

de perfeccionamiento y de conversión y promoción de profesionales de los 

adultos. Esta oferta educativa es una superación personal que brinde 

perfeccionar y ampliar los tipos de formación estrictamente vinculados con 

las exigencias de la vida profesional, así mismo incluidos los de formación 

práctica. 
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