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Introducción 
 

El cuidado y uso apropiado de los animales de laboratorio (AL) en investigación 

y docencia “demanda un criterio profesional y científico basado en las necesidades de 

los animales y en las intenciones de su uso”. (Institute of Laboratory Animal 

Resources. [ILAR], 2017, 11). Como señala esta institución “todo el personal que 

participa en el cuidado y uso de los animales debe ser adecuadamente educado, 

capacitado y/o calificado para asegurar la alta calidad científica”. (ILAR., 2017, 15). 

 

Una herramienta que se utiliza para capacitar a los profesionales es la 

educación/formación continua, que dista de ser una novedad. Según Sócrates y 

Platón consideraban a esta educación como un proceso de toda la vida. (Mejía, 1986). 

 

En la Argentina, la formación de los que obtienen el título de Técnico Universitario 

para Bioterios, se realiza, en la actualidad, cursando la carrera Tecnicatura 

Universitaria en Gestión Integral de Bioterios (TUGIB), según (Resolución (CS) 

N°6451, 2017a). Denominada inicialmente como Carrera de Técnicos para Bioterios 

según (Resolución N°2426, 1998). Esta carrera se dicta en la Universidad de Buenos 

Aires (UBA), en conjunto entre la Facultad de Ciencias Veterinarias y la Facultad de 

Farmacia y Bioquímica.  

Se trata de una carrera única en Latinoamérica y forma recursos humanos que se 

desempeñan laboralmente en los bioterios “centro destinado a la obtención de 

animales de laboratorio”. (Zúñiga Jesús M, Tur Marí J & Lvana, 2001, 13), realizando 

entre otras ocupaciones, producción y/o mantenimiento de AL. Se define a los AL 

como “todo ser vivo no humano, vertebrado o invertebrado, usado para la 

experimentación y otros fines científicos”. (Romero-Fernández et al., 2016, 288). 

Actualmente los graduados de esta profesión no cuentan con la posibilidad de 

continuar con su formación de manera formal y/o estructurada. Es decir, no existe la 

posibilidad de seguir con su formación en esta área a nivel nacional, ya que solo 

existen cursos, jornadas o congresos. Puntualmente no se estudia la formación 

profesional que realiza esta población, luego de graduarse. Sin embargo, es esperable 

que “el personal a cargo del cuidado animal debería participar regularmente en 

actividades de educación continua y debería ser instado a participar en reuniones 

locales y nacionales sobre ciencia de animales de laboratorio” ([ILAR]., 2017, 17). 
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Asimismo, “se espera que los profesionales de la ciencia animal de laboratorio 

busquen un desarrollo profesional continuo para aprender e implementar nuevos 

conocimientos científicos y requisitos normativos”. (Guillen, 2012, 315). 

 

Se parte de la premisa de que la educación continua es el conjunto de experiencias 

que siguen a la formación inicial y que permiten al trabajador, en este caso el graduado 

de la carrera TUGIB, mantener, aumentar y mejorar su competencia para que esta 

sea pertinente al desarrollo de sus responsabilidades. (Chiodelli Salum & Lenise do 

Prado, 2007). El Desarrollo Profesional Continuo (DPC) es una estrategia, que se 

puede utilizar para capacitar y desarrollar al personal de diferentes ámbitos. Por lo 

tanto, se plantea que ahondar y describir la formación profesional continua de los 

técnicos de bioterio en la Argentina, en función de sus estrategias elegidas, el impacto 

de las mismas en su perfil profesional, los factores que los motivan a realizarlas, las 

necesidades sentidas de formación en el área y las dificultades enfrentadas, es un 

inicio para evaluar la situación actual de esta población. 

 

Si se plantea que "el verdadero aprendizaje debe situarse en una cultura de 

necesidades y prácticas que ofrezca un contexto, una estructura y una motivación a 

los conocimientos y habilidades aprendidos” (Perkins, 1995, 74). Entonces, es 

necesario indagar el contexto en donde se desenvuelven los técnicos en bioterio, 

reflexionar sobre las motivaciones que generan que se continúen formándose, 

conocer las habilidades aprendidas y desarrolladas en lo cotidiano y debatir las 

necesidades y dificultades que perciben al momento de querer capacitarse. 

 

Por lo tanto, este estudio está enfocado hacia la educación / formación continua, la 

evaluación de las estrategias elegidas y las dificultades comentadas por los técnicos 

de bioterios. 
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Descripción de la formación profesional continua de los egresados de la 

carrera Tecnicatura Universitaria en Gestión Integral de Bioterios de la 

Universidad de Buenos Aires 

 

Resumen 

Introducción: En la formación de los adultos una de las cuestiones que se considera 

relevante es la autonomía en la selección, en la forma y en el momento de lo que se 

quiere aprender. Una estrategia para capacitarse, desarrollarse, y mantenerse 

actualizado es el Desarrollo Profesional Continuo. 

La formación del técnico en bioterio, en Argentina, se realiza cursando, en la 

Universidad de Buenos Aires, la carrera Tecnicatura Universitaria en Gestión Integral 

de Bioterios. A diferencia de otras carreras, se carece de formaciones formales para 

continuar con la capacitación una vez que se egresa.  

Objetivos: 1) Describir la formación profesional continua de los técnicos egresados en 

bioterio de la Argentina. 2) Conocer la repercusión de las diferentes metodologías 
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educativas en su perfil profesional. 3) Identificar las necesidades y motivación para 

continuar con la formación y 4) Explorar las dificultades percibidas.  

Metodología y diseño: Estudio Exploratorio, Descriptivo y Transversal setiembre-

diciembre de 2017. Se utiliza un cuestionario auto aplicable online (Formularios de 

Google®) a los egresados (1988-2017). El cuestionario comprende 3 dimensiones: 

Actividad Profesional y la Repercusión en la Formación, Factores Motivacionales y 

Dificultades Identificadas, y otras variables de datos demográficos: edad, sexo, 

residencia, fecha de egreso, ámbito laboral y horas semanales de trabajo. 

Resultados: De los 143 egresados contactados responden 86, se incluyen en la 

investigación 79/143 (55%). La mayoría de los egresados 76/79 (96%) comunica 

haber realizado alguna actividad luego de graduarse, en un abanico diverso de 

metodologías. El 95% señala como una motivación primaria querer capacitarse para 

mejorar su perfil profesional y en segundo lugar el 84% señala capacitarse para 

mejorar la calidad de vida y los ingresos. Respecto a las dificultades, el 79% indica 

como barreras para formarse: la escasez de ofertas, las responsabilidades laborales 

o los inconvenientes económicos. 

Discusión y conclusiones: La formación continua, fundamentalmente se basa en 

contextos diversos optando entre actividades de carácter informal al formal. Se 

exploran las necesidades que influyen y motivan a los egresados, para continuar con 

su capacitación. Finalmente, se indagan las cuestiones sentidas que dificultan la 

formación post graduación.  

 
Palabras claves: Educación Continua, Técnico en Bioterio, Motivación, Desarrollo 

Profesional Continuo, Tecnicatura en Gestión Integral de Bioterios 
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PARTE I 

Contexto de la formación de los Técnicos en bioterio 

 

Es necesario plantear para fundamentar esta tesis que “el uso de animales en 

experimentación ha ido en paralelo al desarrollo de la biomedicina”. (Romero-

Fernández et al., 2016, 288). Se infiere que, junto con la evolución de las ciencias, la 

educación tiene que adecuarse a ese ritmo vertiginoso de cambios, logrando que las 

personas involucradas, adviertan la necesidad de formarse y mantenerse actualizado 

en esta rama.  

Si hoy en día se conoce la profesión de los técnicos o tecnólogos en AL se debe a la 

comprensión del funcionamiento de los seres vivos, al empleo de los animales como 

herramienta para el avance de la ciencia, al desarrollo de nuevos tratamientos y 

diferentes técnicas que mejoran la salud del hombre. Pero así mismo, se debe a la 

capacitación y formación continua que realizan estos individuos. Esto redunda, en 

beneficio del buen funcionamiento de los laboratorios que requieren que se cuente 

con personal técnico calificado. (Kourany, 1983). 

Normativa a nivel internacional y nacional 

 

Conocer los lineamientos básicos para trabajar con AL y lo que exigen las leyes 

y normativas de acuerdo a la formación que deben acreditar o demostrar los recursos 

humanos, brinda un marco necesario para poder entender la formación del personal 

que participa en la producción, manejo y uso de los animales. 

En los países desarrollados se cuenta con legislación promulgada y vigente respecto 

a la formación que reciben las personas que trabajarán en los bioterios. 

 

En este sentido, en Gran Bretaña se aprueba en 1876, la Ley de Protección Contra la 

Crueldad hacia los Animales. A partir de su promulgación se exige a las personas que 

manejan animales que cuenten con licencias para trabajar que avalen su formación 

en el área. (Álvarez-Díaz, 2007). 

Actualmente, según la Ley de Bienestar Animal de Estados Unidos, 1996 (AWA por 

sus siglas en inglés). Promulga respecto a la formación del personal que es el centro 
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de investigación el responsable de proporcionar capacitación a los técnicos y al 

personal involucrado en el cuidado y tratamiento de los animales con el fin de obtener 

la licencia de acreditación. (Cardon et al., 2012). Asimismo, se sabe que "Argentina 

carece, todavía, de una legislación" sobre el uso de los AL. (Stekolschik, 2007, 14). 

Se deja asentado que la carrera en cuestión se regula por la Ley de Educación 

Superior (Ley N°24521, 1995) en concordancia con la Ley de Educación Nacional (Ley 

N°26026, 2007). 

De acuerdo a la ley de Educación Superior se deja asentado que, para calificar como 

una carrera de grado universitario los planes de estudio deben contemplar “2600 horas 

reloj o su equivalente, en la modalidad presencial". Según (art. 42 de la Ley de 

Educación Superior, ley n°24521, (1995) y la Resolución 6/97, 1997).  

Asimismo, según el artículo 39 bis de la misma ley se postula que: 

“para acceder a la formación de posgrado el postulante deberá contar con título 

universitario de grado o de nivel superior no universitario de cuatro (4) años de 

duración como mínimo y reunir los pre requisitos que determine el Comité Académico 

o la autoridad equivalente, a fin de comprobar que su formación resulte compatible 

con las exigencias del posgrado al que aspira. En casos excepcionales los postulantes 

que se encuentren fuera de estos términos, podrán ser admitidos siempre que 

demuestren, poseer preparación y experiencia laboral acorde con los estudios de 

posgrado que se proponen iniciar. Así como aptitudes y conocimientos suficientes 

para cursarlos”. (Ley Nº 24.521, 1995). 

 

A nivel nacional, para aquellos establecimientos que poseen bioterios se establecen 

a través de organismos gubernamentales los lineamientos básicos respecto a la 

formación de los trabajadores. Por ejemplo: la Resolución del Servicio Nacional de 

Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) considera que, uno de los requisitos 

previos para el empleo responsable de los animales es el conocimiento exhaustivo de 

la especie a ser utilizada en los estudios, así como las condiciones necesarias para 

su alojamiento, alimentación y cuidado. El bienestar y estado de salud de los animales 

deben ser observados por personas competentes, entendiendo que la preparación y 

formación adecuada proporcionan las premisas necesarias para adoptar la actitud 

correcta y para evaluar los aspectos éticos del manejo de los animales involucrados. 

(Resolución 617/02, 2002). 
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Creación de la carrera y el campo de aplicación del Técnico en Bioterio 

 

En base a un proyecto impulsado por la Dra. Berta Kaplún y sus colaboradores 

se conforma, el 4 de mayo de 1988, la actual carrera TUGIB, UBA. (Resolución 

N°2426, 1998). 

A través de dicha resolución, se establecen los objetivos y contenidos perfilando el 

campo ocupacional del técnico para bioterio, que es el “nexo indispensable entre el 

animal de laboratorio y el investigador”. (Grieco, 2011, 20).  

 

La carrera se encuadra de acuerdo a su carga horaria (1.957 horas reloj) y a sus 

características, como una carrera de pregrado. Tiene una duración teórica de 3 años 

y medio (7 cuatrimestres). Está conformada por 27 asignaturas, todas de carácter 

obligatorio. Además, se debe cursar previamente, el Ciclo Básico Común (CBC) que 

consta de 4 materias (Trabajo y Sociedad, Pensamiento Científico, Biología y 

Química). (Resolución N°7438, 2013). 

Titulación de la carrera 

 

Los alcances del título de la carrera TUGIB forma profesionales capacitados para: 

● “Manejar, mantener y conservar planteles reproductivos”.  

● “Aplicar las técnicas adecuadas para el trabajo en distintos niveles de 

bioseguridad. Manejar personal de su área específica, planificar costos y 

administrar insumos. Reconocer cualquier alteración del estado sanitario, 

reproductivo, nutricional y ambiental de los animales a su cuidado a fin de 

comunicar las mismas al profesional veterinario”. 

● “Vigilar el uso ético de las especies animales a su cuidado. Asimismo, posee 

una sólida formación de base que le permite incorporar rápidamente nuevas 

técnicas para adaptarse a las necesidades del ámbito laboral en el cual se 

desenvuelve en un futuro”. (Resolución N°7438, 2013). 

 

Actualmente, se adecua el alcance de la titulación para evitar superposiciones con 

otras actividades reservadas a otros profesionales. Resumiendo, además de participar 

en las actividades nombradas, el egresado “es una persona capaz de realizar, trabajos 
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de apoyo técnico/científico variado y atender las necesidades de uno o varios 

proyectos de investigación”. (Resolución (CS) N°6451, 2017). 

La carrera, 30 años después de su creación 

 

Se instaura un cambio positivo en los bioterios desde la consolidación de la 

carrera. Los bioterios eran considerados “lugares insalubres y desagradables, (...) a 

los que se mandaba a gente de muy baja formación cultural”. Luego de la creación de 

la carrera “el técnico para bioterio no sólo trabaja en el cuidado del animal de 

laboratorio, (...), sino que también colabora con el investigador en actividades tales 

como la cirugía experimental, la administración de sustancias y otras maniobras”. 

(Grieco, 2011b). 

 

Después de 25 años de la creación, el Dr. Gullace, comenta orgulloso, que la misma 

“ha sido innovadora, ha tenido gran impacto en la calidad de los resultados 

experimentales, ha creado puestos de trabajo, la considera una profesión totalmente 

necesaria y un medio de vida con perfil profesional para varios jóvenes, que han sido 

catalizadores del desarrollo y modernización de los Bioterios en los que trabajan”. 

(Asociación de Técnicos Profesionales y Auxiliares de la Ciencia de Animales de 

Laboratorio [ATPACAL], 2013). 

Mientras se lleva a cabo esta tesis, el 26 de octubre de 2017, en la Ciudad de Buenos 

Aires (CABA), el Poder Ejecutivo Nacional, de acuerdo a la Ley de Educación 

Superior, otorga reconocimiento oficial y validez nacional al título de Técnico 

Universitario para Bioterio, según lo aprobado por Resolución del Consejo Superior 

N° 7438/13 y N°6451/17. (Resolución 2017-4002-APN-ME, 2017). 

Fortalezas de la carrera 

 
Una fortaleza de esta carrera es que no existe una capacitación similar a nivel 

internacional. En países como Brasil, Chile, Uruguay y la región de Centroamérica los 

egresados del nivel secundario no tienen, en su mercado universitario, la posibilidad 

de capacitarse en esta profesión. Una posible respuesta es que no existe una oferta 

afín a la brindada por la UBA en Argentina.  
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Básicamente la educación en otros países se organiza en cursos divididos en módulos 

o categorías, el interesado cursa cada módulo. Éstos se pueden realizar de forma 

independiente y algunos de ellos conducen a la acreditación para otras funciones, 

como diseño o evaluación de proyectos. A modo de ejemplo, se cita el Programa de 

Certificación de Técnicos que otorga la (American Association for Laboratory Animal 

Science (AALAS), s. f.). Esta certificación establece estándares profesionales para el 

avance de la ciencia del AL y certifica en tres niveles de conocimiento técnico: 

a) Técnico Auxiliar de Laboratorio - Assistant Laboratory Animal Technician (ALAT), 

b) Técnico en Animales de Laboratorio- Laboratory Animal Technician (LAT),  

c) Tecnólogo de Animales de Laboratorio- Laboratory Animal Technologist. (LATG). 

 

Además, se considera otra fortaleza, la salida laboral “casi” inmediata de sus 

egresados. La Dra. Kaplún expresa, "antes de recibirse, los estudiantes ya tienen 

trabajo. Todo laboratorio público o privado requiere un especialista para atender el 

bioterio” (Sosa, 1999), agrega el Dr. Gullace: “entre los egresados, la gran mayoría ha 

conseguido trabajo muy fácilmente incluso antes de terminar la carrera, y se sintieron 

muy bien preparados” (Grieco, 2011b). El Dr. Belisario Fernández, comenta que es 

importante la inserción de los técnicos dentro de la producción de AL para la docencia 

como su inserción en la investigación científica. Considera también que 

“constantemente hay que actualizarse con nuevos conocimientos y sobre todo por el 

gran boom de este siglo que es el avance de la tecnología”. ([ATPACAL], 2013). 
 

Resulta innegable que la carrera creada por la UBA significa un importante avance y 

marca un cambio beneficioso en las instituciones que poseen bioterios y en el manejo 

de los AL en experimentación y docencia. Sin embargo, tal vez por ser pionera y 

carecer de la experiencia previa, actualmente se presentan algunas problemáticas o 

aspectos importantes que merecen ser considerados y se manifiestan en el momento 

en que el graduado decide continuar con su formación, razón que motiva la realización 

de este trabajo.  
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Marco teórico 

 

En función de las temáticas desarrolladas se realiza una lectura minuciosa de 

la teoría en general, logrando seleccionar diferentes autores que sustentan la tesis 

desde un punto de vista conceptual y son expuestos a continuación: 

 

Conceptos generales de aprendizaje y de formación continua 

 

La formación de adultos (andragogía), se diferencia de la infantil/juvenil, 

(pedagogía), en múltiples aspectos: el más relevante “es la autonomía en la selección 

de lo que se quiere aprender”. (Pardell-Alentá, 2008, 225). Por autonomía se entiende 

que es la facultad que posee la persona para obrar según su criterio, para elegir u 

optar por la metodología que más le convenga para lograr su objetivo y decidir el 

momento y el lugar donde realizar su formación.  

Se parte de la base de que “las personas aprendemos a diario en contextos diversos 

desde numerosas fuentes y múltiples formas, que enriquecen nuestros conocimientos, 

habilidades, competencias, actitudes y valores". (Adell Segura & Castañeda Quintero 

Linda, 2010).  

 

Asimismo, Kourany, quien redacta recomendaciones sobre el desarrollo del personal 

para laboratorios de producción de AL, plantea que la manera más práctica de 

preparar o capacitar al personal que trabaja en los bioterios, y es el responsable de la 

cría, cuidado, y manejo de estos animales, es a través de cursos, seminarios y la 

implementación de educación continua. (Kourany, 1983). 

 

Sin embargo, cabe preguntarse qué se entiende por educación/formación continua, y 

tomar este concepto como sinónimo de Desarrollo Profesional Continuo (DPC). 

En este sentido "el profesional debe aprender en todo momento a lo largo de su vida, 

como una manera de mantener actualizada su competencia. Y en este punto entronca 

con lo que hoy en día se denomina desarrollo profesional continuo". (Pardell-Alentá, 

2008, 225). 
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Maimone sostiene que la formación continua es tradicional en el sector salud y está 

conceptualizada como una continuidad del modelo académico, actualizando los 

conocimientos. La formación continua “es una estrategia discontinua de la 

capacitación con rupturas en los tiempos, en cursos periódicos sin secuencia 

constante que se dirigió predominantemente al personal médico". (Maimone, 2016, 

vi). 

Alfonso Mejía sostiene que la educación continua refiere "al conjunto de experiencias 

que siguen a la formación inicial y que permiten al trabajador mantener, aumentar y 

mejorar su competencia para que esta sea pertinente al desarrollo de sus 

responsabilidades". (Mejía, 1986, 43). 

Una definición más actual, del año 2008, define a la educación continua como un 

"proceso de formación y/o actualización en conocimientos y habilidades al que las 

personas se someten con el propósito de mejorar su desempeño profesional". 

(Puntunet Bates & Domínguez Bautista, 2008, 116). 

 

Un modelo de la formación continua es la carrera de medicina, donde los médicos 

realizan DPC y se define como “el período de educación y formación (…) que 

comienza después de la educación médica básica y la formación de postgrado, y a 

partir de aquí se extiende a lo largo de la vida profesional de cada médico.” (World 

Federation for Medical Education [WFME], 2004, 39). A menudo, un método eficaz 

para cumplir con los requisitos de los organismos reguladores o estatutarios en torno 

al DPC, es realizar un Plan de Desarrollo Personal (PDP) donde “un estudiante 

autodirigido (…) prepara un plan secuencial usando una declaración clara de los 

resultados deseados y trabajando para obtener un cronograma definido ". (Jennings 

& Lane, 2007). 

 

Siguiendo esta idea, el proceso de aprendizaje es autodirigido, colaborativo y 

contextual, “no implica un abordaje desestructurado o desorganizado, sino que 

significa que los que aprenden deben ser capaces de tomar responsabilidad para su 

propio aprendizaje en relación a su relevancia para sus vidas, intereses y necesidades 

cotidianas”. (Nolla Domenjó, 2006, 16).  
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El aprendizaje autodirigido “se puede considerar un método de organización de la 

enseñanza (…) donde las actividades de aprendizaje están en gran medida bajo el 

control de quién aprende”. (Nolla Domenjó, 2006, 12).  
 

Se sabe que “gran parte del esfuerzo para lograr aprendizajes opera a través de la 

capacitación, por medio de acciones intencionales y planeadas que tienen por misión 

fortalecer conocimientos, habilidades, actitudes y prácticas”. (Davini & Duré, s. f.). 

Asimismo, "el aprendizaje no ocurre necesariamente en ambientes formales, sino que 

también ocurre de manera informal en el ambiente de trabajo profesional". “El adulto 

aprende de muy diversas maneras y cada uno prefiere determinados métodos en 

función de su propio estilo cognitivo y de su experiencia”. (Pardell-Alentá, 2008, 225). 

En concordancia con estas ideas, Mejía resume que la educación continua es amplia 

y comprende toda gama de experiencias de diversa índole, formales e informales 

como encuentros con colegas, auto aprendizaje o métodos de educación a distancia. 

(Mejía, 1986).  

 

Se considera que uno de los ambientes en donde se produce la formación continua 

es el ámbito laboral. Autores como Chiodelli Salum et al., plantean que es en lo 

cotidiano donde el adulto tiene sus experiencias más valiosas y donde percibe sus 

carencias. (Chiodelli Salum & Lenise do Prado, 2007).  

 

Perkins, recurre al concepto de “la persona-más” para cuestionar cómo ocurre el 

pensamiento y aprendizaje. La “persona-más” es la persona más el entorno, 

considerado como un "sistema compuesto que piensa y aprende". 

Siendo el entorno, la "apoyatura cognitiva" que comprende los recursos físicos y 

sociales inmediatos, los cuales pueden funcionar como estimuladores del 

pensamiento, asegurando la comprensión. La persona que interactúa y se relaciona 

con su entorno, el cual "brinda los recursos cognitivos suministrados por los medios 

físicos y humanos que los rodean", logra resultados claramente superiores al 

desempeño individual. Este autor concibe a la persona como "el conjunto de 

interacciones y de relaciones de dependencia, como la unión de compromisos y la 

suma de múltiples participaciones". (Perkins, 1993). 
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Se afirma que “sin educación continua, una alta proporción de la competencia inicial 

es incongruente o se ha olvidado de cinco a siete años después de la formación 

inicial”. (Mejía, 1986, 44). Este autor resume posibles causas: a) incongruencia de los 

requerimientos de la práctica con la formación recibida, b) la experiencia adquirida que 

modifica los saberes previos, c) la memoria, el olvido de la información y d) los 

cambios tecnológicos o sociales o del ambiente laboral. (Mejía, 1986). 

Comparte esta idea, el trabajo de Chiodelli Salum et al., que plantea que no se puede 

pretender que la formación académica sea eficiente y adecuada para los 10 años o 

más de ejercicio de un profesional que siguen a la finalización de los estudios 

formales. (Chiodelli Salum & Lenise do Prado, 2007). 

La buena noticia es que la educación continua constituye el tratamiento conocido y es 

un “ingrediente” indispensable para la obsolescencia de la competencia profesional, 

con el fin de asegurar la calidad y la pertinencia de las acciones en diferentes áreas. 

(Mejía, 1986). 

Modalidad de actividades: formal, informal, grupal e individual 

 

La doctora en psicología clínica, Yvonne Steinert, dedica su trabajo a la 

promoción de la excelencia en la enseñanza y el aprendizaje. Postula que en la 

educación médica aumenta la demanda de una oferta formal de programas de 

desarrollo y actividades, “exigencia que se extiende a todas las áreas del 

conocimiento”. (Steinert, 2017a). 

Según la doctora, “la mayoría de las iniciativas para el desarrollo profesional descritas 

en la literatura consiste en talleres y seminarios formales”, dentro de programas 

planificados para preparar profesores e instituciones para sus distintos papeles 

académicos. Sin embargo, observa que “el desarrollo puede ocurrir en una variedad 

de contextos y configuraciones, y muchas veces comienza con el aprendizaje informal 

en el trabajo". (Steinert, 2017b). Para más información, ver Figura n° 1. 
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Figura n° 1: Contexto del aprendizaje. Adaptado de: (Steinert, 2011) 

 

Dentro de las categorías englobadas por Steinert, en cuanto a un enfoque formal 

dentro de la facultad y en un contexto grupal, se encuentran los estudios de posgrado. 

Entendiendo la educación de posgrados como “un conjunto de procesos de 

enseñanza-aprendizaje dirigidos a garantizar la preparación de los graduados 

universitarios para complementar, actualizar y profundizar en los conocimientos y 

habilidades que poseen, vinculados directamente al ejercicio profesional, los avances 

científicos tecnológicos y las necesidades de las entidades en las que laboran”. 

(Manzo Rodríguez, Rivera Michelena, & Rodríguez Orozco, 2006, 4). 

Estos autores comentan su experiencia de posgrado en la formación del profesional 

iberoamericano, subdividen la educación de posgrado en dos modalidades diferentes 

pero complementarias: 

a) “Educación posgraduada continua no formal”, dirigida a la superación y 

actualización profesional permanente. La base de esta educación es el 

desarrollo personal libre y la expresión de la creación intelectual considerada 

como un derecho y deber de todo egresado. Forman parte de estas actividades: 

los cursos, los talleres, los entrenamientos, los cursos pre congresos, 
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seminarios, conferencias de posgrado, el debate científico y las supervisiones 

por profesionales de alta capacitación.  

b) “Educación posgraduada formal o de formación académica” con carácter 

selectivo regulada nacionalmente y ejecutada por instituciones autorizadas que 

otorgan título académico. Como formas de esta modalidad se consideran las 

maestrías y los estudios doctorales. (Manzo Rodríguez et al., 2006, 5). 

 

Los posgrados poseen características propias entre las que se pueden destacar:  

1) Actualización de los conocimientos y habilidades profesionales.  

2) Complementación que posibilita la adquisición de nuevos conocimientos y  

3) Profundización que posibilita la obtención de un nivel superior en los conocimientos. 

(Manzo Rodríguez et al., 2006c). 

 

Utilidad de las Tecnologías de Información y Comunicación 

 
Hoy en día se está inmerso en una sociedad basada cada vez más en el uso 

intensivo de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC). Se considera que 

"la llegada de la web 2.0 ofrece nuevos modelos de comunicación y socialización y 

una de sus consecuencias es el empuje que brindó al surgimiento de prácticas tanto 

de enseñanza como de aprendizaje mediante los denominados “Recursos Educativos 

Abiertos (RAE)". (Salerno, 2013, 1). “La internet hoy en día es la mayor fuente de 

información y aprendizaje, (…) porque conecta a las personas facilitando la 

comunicación". (Adell Segura & Castañeda Quintero Linda, 2010, 3).  

Entre las estrategias de enseñanza de carácter formal e individual se encuentra el 

aprendizaje online o en red (teleformación, e-learning, aprendizaje virtual, etc.). Es la 

“formación que utiliza la red como tecnología de distribución de la información, sea 

esta red abierta (Internet) o cerrada (Intranet)". (Cabero Almenara, 2006, 3). 

Se entiende por formación en red al desarrollo del proceso de formación a distancia 

(reglada o no reglada), basado en el uso de las TIC, que posibilitan un aprendizaje 

interactivo, flexible y accesible. (Cabero Almenara, 2006, 3). 
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Otras estrategias de formación que facilitan la comunicación, son posibles de 

combinar con la formación en red y a menudo se desarrollan unas sobre otras, son 

las “Comunidades de Práctica" (Vásquez Bronfman, 2011) o "el concepto de Capital 

Social" descripto en (Ramírez Plascencia, 2005). 

Según Vásquez Bronfman, las comunidades de práctica se basan en que "trabajando 

juntos y, sobre todo, discutiendo juntos acerca de problemas, (...) o compartiendo y 

haciendo circular el conocimiento necesario, (...) se genera un grupo de personas 

ligadas por la práctica común recurrente y estable en el tiempo por lo que se aprende 

de dicha práctica común". (Vásquez Bronfman, 2011, 53). 

Ramírez Placencia enuncia el concepto de capital social, son: "redes sociales 

duraderas de relaciones más o menos institucionalizadas de conocimiento y 

reconocimiento mutuo" que "producen beneficios sociales, formando círculos 

virtuosos con equilibrio social y altos niveles de cooperación, confianza, reciprocidad 

y colectividad" y en donde los actores obtienen beneficios de la información de sus 

contactos. (Ramírez Plascencia, 2005). 

 

Modelo de evaluación para actividades formativas 

 
En varios ambientes las personas reciben retroalimentación de su desempeño 

en algún área. Esto puede ocurrir de manera involuntaria sin tener en cuenta el 

contenido de la devolución, o bien de una manera consciente utilizando la observación 

entre un docente o superior y comparando la devolución con el propio desempeño. En 

la práctica cotidiana de los graduados, es probable, que reciban esta devolución 

constructiva. La devolución constructiva o feedback, se define como "el acto de dar 

información a un estudiante describiendo su desempeño en una situación observada". 

(Alves De Lima, 2008, 88). 

 

En 1959, Donald Kirkpatrick, pionero en la evaluación del impacto de los programas 

de formación, presenta su modelo de evaluación de acciones formativas. Aún después 

de 40 años, el modelo es vigente y una referencia ineludible. "Es el modelo más 

utilizado para evaluar las acciones formativas en la empresa, la administración pública 

y el mundo académico". (KP. Kirkpatrick Partners., 2009a). 
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Si bien no se ahonda sobre los 4 niveles de evaluación de la formación (Reacción, 

Aprendizaje, Comportamiento y Resultados), cada nivel es importante y tiene un 

impacto en el siguiente nivel. Estos niveles representan una secuencia para evaluar 

los programas a medida que se avanza de un nivel al siguiente. (Kirkpatrick & 

Kirpatrick, 2006). Para mayor información de cada nivel, ver Figura n° 2, Modelo de 

Kirkpatrick para la evaluación de las acciones formativas. Figura de autoría propia 

adaptada de: (KP. Kirkpatrick Partners., 2009b) 

 

Igualmente, lo descrito por este autor, es un concepto de referencia para aplicarlo en 

este estudio. Principalmente interesa el nivel inferior o el primer eslabón de la cadena, 

el de Reacción. Éste, permite medir la cota de satisfacción de los alumnos con 

respecto a la formación. “El nivel de reacción sirve para valorar lo positivo y lo negativo 

de los cursos de formación”. (Ortíz, 2012). El primer nivel, “se centra en la satisfacción 

de los usuarios respecto a la estructura, organización y desarrollo de la formación, 

considerando que una satisfacción positiva favorece la permanencia de la actuación 

formativa”. Asimismo “este nivel de evaluación identifica la percepción de los 

participantes ante la formación”. (Sallán Gairín, 2010, 35). Se entiende entonces, que 

es el grado de satisfacción de los participantes respecto de una actividad formativa.  
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Figura n° 2. Modelo de Kirkpatrick para la evaluación de las acciones formativas. 

Figura de autoría propia, adaptado de: (KP. Kirkpatrick Partners., 2009b) 

 

Importancia de la motivación al formarse 

 
No es un objetivo de esta tesis adentrarse en la descripción de las teorías 

motivacionales, sino que son agrupadas en dos grandes categorías. Se admite que 

este tipo de clasificaciones conlleva a una simplificación excesiva de la teoría en sí. 

Huertas, en su libro Motivación en el aula, plantea que todo sistema motivacional se 

mueve a lo largo del desarrollo filo y sociogenético siguiendo dos vías: “por un lado, 

la posibilidad de posponer la satisfacción de la necesidad, por otro lado, la de controlar 

el acceso a su fuente de satisfacción”. (Huertas et al., 1997, 316). 

 

Necesitan de un 
departamento de 
formación que 
establezca un 
calendario 
adecuado, además 
de tener en cuenta 
que las medidas 
obtenidas son más 
difíciles de evaluar 
de forma clara y 
concisa. 

Se aplican de 
forma directa a un 
curso y son más 
fáciles de valorar. 

Nivel Descripción Aplicación 

Reacción 
Grado en que los participantes consideran que la 
capacitación es favorable, atractiva y relevante para 
sus trabajos. 

Aprendizaje 

Grado en que los participantes adquieren los 
conocimientos, habilidades, actitudes, confianza y 
compromiso previstos en función de su participación 
en la capacitación. 

Comporta-
miento 

Grado en que los participantes aplican lo que 
aprendieron durante la capacitación cuando 
regresan al trabajo 

Resultados 
Grado en que los resultados específicos se producen 
como resultado de la capacitación y del paquete de 
soporte y responsabilidad 
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Se sabe que una etiqueta no puede definir una teoría completa, pero a grandes 

rasgos, se utilizan los términos motivación extrínseca y motivación intrínseca para 

subdividir a la motivación de acuerdo a sus “causas”. 

Se entiende que la motivación extrínseca se relaciona con el "sistema motivacional 

más antiguo de recompensa externa" (Huertas et al., 1997, 316) y son los estímulos 

externos al individuo. En el ámbito de trabajo suponen un estímulo para lograr diversos 

objetivos y mejores niveles de calidad y eficacia. Algunos ejemplos podrían ser: 

incentivos económicos, plus salarial, mejoras en las condiciones laborales, obtener 

celular, coche, tickets, etc.  

La motivación intrínseca germina en el interior de la persona con el fin de satisfacer 

deseos no materiales como, por ejemplo, la autorrealización y el disfrute de un trabajo 

o tarea por el mero hecho de hacerla. Según Huertas et al. (1997), “es la motivación 

ya auto regulada”, está relacionada con el proceso del trabajo en sí mismo más que 

con la recompensa lograda.  

Autores como David Perkins o Edward Deci, investigan sobre esta cuestión. El primero 

concluye, que "la gente aprende más cuando tiene una oportunidad razonable y una 

motivación para hacerlo”. (Perkins, 1995, 53). Continuando con la idea de este autor, 

“los logros motivados por recompensas extrínsecas (…), tienden a desaparecer una 

vez que disminuye la estructura retributiva. La razón es sencilla el interés no reside en 

la actividad misma”. (Perkins, 1995, 71).  

Por otro parte, “el interés intrínseco está relacionado con la creatividad: es más 

probable que las personas realicen tareas creativas si las impulsa una fuerte 

motivación intrínseca”. (Perkins, 1995, 72). 

Deci et al., en su teoría de la autodeterminación, distinguen que los comportamientos 

de las personas son intencionados o motivados. Postulan que "cuando se motivan 

intrínsecamente, las personas se dedican a actividades que les interesan, y lo hacen 

libremente, con sentido plena de volición y sin necesidad de recompensas". (Deci, 

Ryan, Vallerand, & Pelletier, 1991, 328).  

 

Factores que dificultan la formación  

 
Es necesario estimar los obstáculos sentidos y las necesidades de educación 

de esta población. Autores como Chunping Nia et al., en un estudio realizado en 
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China, agregan que la motivación puede estar influenciada por factores que dificultan 

la participación en educación continua. Éstos incluyen limitaciones respecto a las 

horas que insumen los cursos fuera del horario de trabajo, la falta de oportunidades 

educacionales, el costo de los mismos y experiencias negativas anteriores.  

Alfonso Mejía, plantea que la determinación de las necesidades de aprendizaje es 

indispensable para poder garantizar la calidad de los programas de superación 

profesional en determinadas variantes:  

1) necesidades sociales: determinadas en el ámbito de la comunidad en 

correspondencia con el contexto social, político, económico y epidemiológico.  

2) necesidades administrativas: reflejan los requerimientos del sistema y de la fuerza 

laboral, así como también la descripción de las características demográficas y 

académicas del personal. 

3) necesidades individuales: indican las aspiraciones y expectativas de los diferentes 

grupos de trabajadores para preservar e incrementar la calidad de su competencia y 

desempeño profesional. Las aspiraciones se establecen sobre la base de deficiencias 

del desempeño y son reconocidas por el propio trabajador. (Mejía, 1986). 

Perkins concluye que “el verdadero aprendizaje debe situarse en una cultura de las 

necesidades” (Perkins, 1995, 74) en un contexto dado y en la práctica habitual de una 

profesión. En general, según Mejía, “la mayor parte de los trabajadores, siendo 

conscientes de sus deficiencias, tiene anhelo de mantenerse actualizado en su 

competencia y procuran remediarlas (…) mediante el derecho a realizar educación 

continua”. (Mejía, 1986, 51).  
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Planteamiento del problema 

 

Luego de indagar en la literatura y fuentes variadas de información, no se 

encuentra bibliografía puntual sobre formación continua de los graduados de la carrera 

en estudio. A excepción de las memorias redactadas por la conmemoración de los 25 

años de la carrera, realizadas por motivación e interés propio de la ATPACAL. 

Por lo expuesto, se considera que no existe un relevamiento de la situación académica 

y del desempeño en formación y capacitación continua de los graduados, cuestión 

primordial que se pretende indagar en este trabajo. Se cuestiona si esta población 

realiza estudios de especialización a nivel de cursos, posgrados, maestrías, u otras 

carreras, asistencia a jornadas, o congresos, entre otros.  

Si “se espera que los profesionales de la ciencia animal de laboratorio busquen un 

desarrollo profesional continuo para aprender e implementar nuevos conocimientos 

científicos y requisitos normativos” (Guillen, 2012, 315) se puede inferir que los 

graduados afirmativamente realizan formación continua.  

Es necesario cuestionar y corroborar las razones por las cuales estos individuos eligen 

capacitarse y/o los motivos por qué lo hacen, qué estrategias eligen para alcanzar sus 

objetivos personales, con el fin de entender y obtener información relevante sobre esta 

formación y utilizarla para diseñar planes de formación continua ajustados a las 

necesidades, posibilidades y preferencias de este colectivo. 

En este punto es necesario argumentar la contrapartida de las motivaciones o 

razones, enfocándose en las dificultades o necesidades sentidas por estos 

trabajadores al momento de decidir formarse luego de graduarse. 

De igual forma, no se investiga esta población desde una perspectiva socioeconómica 

ni se describen sus factores personales o su situación laboral/personal.  

 

Retomando lo que se describe en el contexto, referido a cómo es la educación técnica 

profesional en Argentina, se puede decir que la formación en este ámbito y nivel debe 

complementarse con otras alternativas educativas de perfeccionamiento para permitir 

posteriores niveles de evolución de la profesión inicial. De esta manera, es evidente 

que, en la estructura de otras carreras relacionadas con la salud como en el caso de 

enfermería o técnico radiólogo se ofrece la posibilidad de obtener una titulación 

intermedia para luego completar la licenciatura. Estas carreras, están organizadas a 
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nivel nacional, donde se exige diferentes titulaciones para poder desempeñarse y es 

requisito excluyente continuar la formación luego de completar la instancia de grado. 

Inicialmente, no eran carreras de grado, el titulo otorgado era de pre grado, luego con 

las necesidades específicas de cada área y basándose en la experiencia y en la 

observación de las prácticas diarias, se reorganizaron y hoy en día se definen como 

carreras de grado. Con una alta probabilidad de que sus egresados realicen educación 

continua. A diferencia de la carrera en estudio, que es de pre grado y no ofrece la 

posibilidad, actualmente, de obtener el título académico de licenciado. Entonces, se 

plantea que la formación de grado tiene impacto en la formación de posgrado y en la 

formación continua. 

 

Asimismo, se postula que existen diversas razones por las que los egresados 

participan en educación continua, con el fin de adecuar su habilidad a las exigencias 

de las normativas y de los avances tecnológicos para asegurar la calidad y pertinencia 

de sus acciones a las necesidades cotidianas. Es posible, por ejemplo, qué participen 

por el mero hecho de mejorar sus habilidades técnicas o su salario o por el contrario 

puede que estén, faltos de tiempo, o los factores personales y laborales interfieran 

con su formación.  
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Antecedentes de la presente investigación 

 

Existe un precedente de la ATPACAL, por la conmemoración del 25° 

Aniversario de la creación de la carrera: “Técnico para Bioterios”. En el año 2013 se 

lleva a cabo una jornada en la Facultad de Ciencias Veterinarias, UBA, donde se 

reúnen los creadores, docentes, estudiantes y colegas, para determinar la situación 

de los técnicos. Asimismo, partiendo de la base que después de 25 años la evolución 

de la carrera es palpable, esta asociación, realiza una encuesta a los egresados 

visualizando la situación de los profesionales en ese momento. 

En sus resultados, sobre 84 personas que responden, el 86% contesta 

afirmativamente respecto a la posibilidad de poseer a futuro un título de grado. El 94% 

de los egresados se manifiesta de acuerdo sobre la posibilidad de cursar posgrados 

para realizar una especialidad.  

Concluyen: 

“Con respecto a la formación profesional, un número elevado de graduados 

solicita una oferta de licenciatura en la temática, ya que los técnicos egresados de la 

carrera tienen un perfil que requiere mantenerse actualizado. Se podría concluir que 

esta posibilidad de obtener un título de grado universitario permitiría la continuidad y 

una nueva formación profesional”. (García Suárez, Cañete, González, Morales, & 

Fernandez, 2018). 

Postulan también que esta población demuestra un gran interés para continuar su 

formación y optan por metodologías formales en instituciones del ámbito de la 

educación superior. 
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PARTE II 
 

Objetivos de la Tesis 

 

1. Conocer el estado de situación respecto a la educación continua de los 

graduados de la Tecnicatura Universitaria en Gestión Integral de Bioterios. 

2. Conocer las metodologías educativas en educación continua que adoptan los 

técnicos graduados.  

3. Conocer la importancia que le atribuyen a cada tipo de actividad en su perfil 

profesional. 

4. Identificar cuáles son las necesidades que influyen y motivan a los egresados 

en ejercicio de la profesión, para continuar con su formación desde que 

concluyeron la carrera. 

5. Explorar las dificultades que perciben los técnicos en bioterio, respecto a su 

formación continua.  
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PARTE III 

Metodología y diseño 

Estudio exploratorio, descriptivo y transversal setiembre-diciembre de 2017.  

Debido a que no se encuentra en la búsqueda bibliográfica una herramienta que se 

ajuste a lo que se pretende censar en esta tesis. En consecuencia, se diseña un 

cuestionario específico para indagar los interrogantes planteados, auto aplicable, 

anónimo y online, utilizando la herramienta de Formularios de Google®.  

Población y muestra 

Para definir la población, a priori, se considera contactar a todos los graduados de 

ambas titulaciones, desde 1988, contemplando que estén graduados antes del julio 

de 2017 (Criterio de inclusión).  

Se realiza una base de datos registrando: nombre y apellido, e-mail personal y/o 

laboral, número de teléfono, lugar de trabajo, Linkedin®, Facebook®. 

Se logra una lista de más de 140 datos. Se utiliza lo que se conoce como “Bola de 

nieve que se basa en la idea de red social y consiste en ampliar progresivamente los 

sujetos (...) partiendo de los contactos facilitados por otros sujetos, utilizando también 

el “Muestreo de avalancha que consiste en pedir a los informantes que recomienden 

a posibles participantes”. (Martín-Crespo Blanco & Castro, 2007, 2).  

Características del cuestionario 

Se realizan reuniones periódicas con el Departamento de Investigación Clínica del 

Hospital Italiano, para consultar y realizar el cuestionario aplicado. Ver Anexo n° 1. 

Formación Profesional Continua en Técnicos de Bioterio.  

 

El cuestionario comprende 3 dimensiones, más los datos demográficos (edad, sexo, 

residencia, fecha de egreso, ámbito laboral y horas semanales de trabajo).  

 

Dimensiones: 

1) Actividad Profesional y la Repercusión en su Formación: se indaga sobre las 

metodologías de capacitación elegidas. 



 

22 
 

2) Factores Motivacionales, se indaga sobre las motivaciones, resumidas en tres 

posibles afirmaciones:  

a) para mejorar mi calidad de vida y mis ingresos  

b) para mejorar mi perfil profesional o porque me generan satisfacción 

c) porque son obligatorias en mi lugar de trabajo 

 

3) Dificultades Identificas, se indaga sobre los obstáculos sentidos:  

a) razones económicas 

b) no existe una oferta de actividades adecuadas a mis necesidades de 

formación 

c) porque mi horario laboral no me lo permite 

d) porque no dispongo de tiempo debido a mis otras responsabilidades 

 

En las preguntas de respuesta múltiple se utiliza una escala de Likert con las 

siguientes opciones de respuesta “Totalmente en desacuerdo”: “Parcialmente en 

desacuerdo”; “Parcialmente de acuerdo”; “Totalmente de acuerdo”.  

Finalmente se agregan dos preguntas de respuesta libre donde se solicita que 

indiquen: 1) los motivos o razones por las cuales se capacitan y 2) cuáles son las 

dificultades encontradas. 

Luego, para asegurar que era legible y entendible en sus estructuras gramaticales, se 

realiza una prueba piloto con tres egresados que colaboran voluntariamente con el 

estudio. El modelo del cuestionario no tiene comentarios acerca de modificar alguna 

pregunta, los voluntarios están de acuerdo con la redacción de las mismas. Los 

tiempos requeridos para responder la encuesta son analizados en este grupo: se 

indica a los participantes de la prueba piloto que registren el tiempo de comienzo y el 

de finalización al responder la encuesta. 

Procedimiento 

 

Dado que no se trata de un estudio de intervención que pone en riesgo la salud, no es 

necesario que firmen un consentimiento escrito. Se considera que aceptan participar 

contestando el cuestionario.  
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Se solicita al rectorado de la Facultad de Ciencias Veterinarias UBA el listado de 

graduados de la carrera, desde su inicio a la fecha, informan un total de 168 graduados 

distribuidos con la titulación en: Técnicos para Bioterios, 153 y Técnicos Universitarios 

en Gestión Integral para Bioterios, 15. 

A cada uno de los contactos se les envía, en tres oportunidades, un e-mail. Luego se 

los contacta enviando mensaje privado a bases de datos actuales como ser Linkedin® 

y Facebook®. 

Igualmente, se genera un contacto con diferentes asociaciones y páginas web 

relacionadas con AL, las cuales tienen socios o suscriptores (suelen ser técnicos). Se 

solicita formalmente que, de ser posible envíen el cuestionario por mail a sus socios, 

o que lo publiquen en sus respectivas páginas web o boletines. La encuesta está 

disponible tres meses desde septiembre a diciembre de 2017. 

 

Las asociaciones, grupos de interés y página web contactadas son:  

1. Asociación Argentina de Ciencia y Tecnología de Animales de laboratorio 

(AACyTAL). 

2. Asociación de Técnicos, Profesionales y Auxiliares de la Ciencias de Animales 

de Laboratorio (ATPACAL). 

3. Bioterios.com. Aprendiendo de los Animales de Laboratorio. 

4. Red Argentina de Técnicos para Bioterios, grupo cerrado en Facebook®. 

5. Bioteristas Argentinos, grupo cerrado de Facebook®. 

Medición y análisis 

 

Se utiliza la herramienta formularios Google® porque brinda la posibilidad de volcar 

los datos a una planilla de cálculo y arrojar posibles resultados. Partiendo de esa 

planilla, las respuestas son revisadas una por una a efectos de constatar que estén 

completas.  

 

Se explora, utilizando el programa Stata 13®, dos potenciales asociaciones entre:  

1) haber realizado un postgrado y la edad de los encuestados;  

2) haber realizado un postgrado y el ámbito laboral de los encuestados (público vs 

privado). 
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Para analizar las respuestas a preguntas cuantitativas se realizan tablas de 

frecuencias, donde se registra las frecuencias absolutas y las relativas. Para las 

cualitativas se realiza un análisis agrupando la información obtenida, en categorías o 

etiquetas y se presentan las citas más representativas para cada una. 
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PARTE IV 

Resultados 

 

A continuación, se detallan los resultados obtenidos. Del total de 143 personas 

invitadas a contestar el cuestionario, responden 86 cuestionados es decir el (60%). 

De estos, se excluyen 7 respuestas por no cumplir los criterios de inclusión: ser 

egresado de la carrera de estudio, lo que conforma una muestra final de 79 

observaciones, (55,2%). 

Factores personales y perfil laboral 

 

Como muestra la Tabla n° 1 "Factores personales y perfil laboral", la mayoría de las 

respuestas corresponden a mujeres (75%) menores de 40 años, predomina CABA 

como área de domicilio. El 91% de los egresados trabaja en la actualidad. El 59,5% 

trabaja en el sector estatal, entre 30 a 40 horas semanales. Respecto al año de egreso 

de la carrera, el 44% se gradúa entre el 2001 al 2010.
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Tabla n° 1: Factores personales y perfil laboral 

 

Factor Frecuencia Proporción 

Edades en años 
(n=79) 

Menores de 30  14 17,72% 
31 a 40 44 55,69% 

Más de 40 21 26,58% 
Sexo femenino (n=79) 59 74,68 % 

Residencia  
(n=79) 

CABA 39 49,37% 
Gran Buenos Aires 21 26,58% 

Resto de Argentina 7 8,86% 

Otros países* 12 15,19% 

Década de egreso 
(n=79) 

1990-2000 11 13,92% 
2001-2010 35 44,30% 
2011-2017 33 41,77% 

Ámbito laboral 
(n=79) 

Ejercen 72 91,14% 
Estatal 47 59,5% 

Privado 25 31,65% 

No trabaja actualmente 7 8,86% 

Cantidad  
de horas semanales  
que trabajan 
actualmente 
(n=72) 

Menos de 20  8 11,11% 
21 a 30 8 11,11% 

31 a 40 36 50% 

Más de 40 20 27,77% 
*Brasil, Chile, Colombia, Estados Unidos, España, Francia, México y Uruguay. 

Actividad Profesional y la Repercusión en la Formación  

 
Esta dimensión trata de la repercusión percibida sobre el desarrollo profesional al 

realizar diversas actividades académicas y/o de educación continua. 

La mayoría de los encuestados (96%) comunica realizar alguna actividad formativa 

y/o de actualización como asistencia a congresos, cursos cortos presenciales, 

seminarios, jornadas o talleres. El 53% manifiesta que la repercusión en el desarrollo 

de su perfil profesional al participar en este tipo de actividad es por lo menos 

moderado. El 76% (60/79) participa en investigaciones científicas, refiriendo el 78% 

(47/60) que implica una alta repercusión en su desarrollo profesional. Las actividades 

realizadas con la repercusión indicada se muestran en la Tabla n° 2. 
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Tabla n° 2: Autoreporte de la percepción de la repercusión de las diversas 
actividades académicas y/o de Educación Continua sobre su perfil profesional, 
ordenadas de mayor a menor de acuerdo a la frecuencia del reporte 

 
ACTIVIDAD DE FORMACIÓN 

Participación 
en este tipo 
de actividad 
Frecuencia 

(%) 

Repercusión de las 
actividades sobre su perfil 

profesional 

Alta 
(%) 

Moderada 
(%) 

Baja 
(%) 

Cursos cortos presenciales (seminarios, 
jornadas, talleres, etc.) 

76/79 
(96%) 

31/76 
(41%) 

40/76 
(53%) 

5/76 
(5%) 

Congresos (como asistente, presentador 
de una comunicación oral o un póster, 
disertante, etc.) 

75/79 
(95%) 

31/75 
(41%) 

40/75 
(52%) 

4/75 
(5%) 

Pasantía o visitas a bioterios 67/79 
(85%) 

41/67 
(61%) 

20/67 
(30%) 

6/67 
(9%) 

Feedback para mejorar mi desempeño por 
parte de un par o un superior 

63/79 
(80%) 

39/63 
(62%) 

18/63 
(29%) 

6/63 
(9%) 

Participar en investigaciones científicas/ 
Protocolos 

60/79 
(76%) 

47/60 
(78%) 

9/60 
(15%) 

4/60 
(7%) 

Docencia, asesoramiento, tutorías, etc.. 53/79 
(67%) 

34/53 
(64%) 

10/53 
(19%) 

9/53 
(17%) 

Cursos por Internet 51/79 
(65%) 

11/51 
(22%) 

22/51 
(43%) 

18/51 
(35%) 

Participar en una organización vinculada a 
animales de laboratorio 

48/79 
(61%) 

27/48 
(56%) 

15/48 
(31%) 

6/48 
(12%) 

Participar en debates y búsqueda de 
soluciones a problemas de nuestra práctica 
profesional 

48/79 
(61%) 

27/48 
(56%) 

15/48 
(31%) 

6/48 
(12%) 

Otra carrera de grado 35/79 
(44%) 

15/35 
(43%) 

13/35 
(37%) 

7/35 
(20%) 

Posgrados (maestrías/ doctorado) 26/79 
(34%) 

13/26 
(48%) 

8/26 
(30%) 

6/26  
(22%) 

Otros**Idiomas, computación, y obtención de certificaciones en el extranjero. 
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Exploración de la potencial asociación entre haber realizado un postgrado, la edad de 

los encuestados y su ámbito laboral 

 

La mediana de la edad de las personas que manifiestan realizar algún postgrado es 

de 40 años (IIC 35 a 42), mientras que la edad de quienes no lo realizan es de 35 (31 

a 39,5) años. Esta diferencia es estadísticamente significativa (p= 0.0317, Wilcoxon 

rank-sum test).  

 

Del total de personas (72/79) que manifiestan ejercer actualmente en alguna actividad 

vinculada a la profesión, 26 realizan algún posgrado. El 24% (6/25) expresa trabajar 

en el sector privado versus el 42,55% (20/47) que lo hace en el sector público, sin que 

estas diferencias sean estadísticamente significativas (p=0,119; Prueba de Chi2). 

 

Se consulta la principal temática desarrollada a aquellos egresados que realizan 

alguna tesis o tesina en un trabajo de posgrado. Las respuestas abarcan los siguientes 

temas: docencia y educación, investigación básica, bioseguridad en bioterios, 

infraestructura de bioterio, validación de métodos alternativos, calidad animal, curvas 

de crecimiento, comportamiento animal, inmunología y tecnologías en genética. 

Factores que explican la motivación para continuar con la formación 

 

La Tabla n° 3, describe la distribución de los factores intrínsecos y extrínsecos que 

explican la motivación para continuar con la formación de posgraduación. Se destaca 

la afirmación que una mejor capacitación contribuye a mejorar el perfil profesional 

(95%). 
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Tabla n° 3: Factores que explican la motivación para continuar con la formación 
 

Motivos (n°=79) 
De acuerdo En desacuerdo 

Frecuencia % Frecuencia % 

Para mejorar mi perfil profesional 
y/o porque me generan satisfacción 75 94,93 4 5,06 

Para mejorar mi calidad de vida y 
mis ingresos 66 83,55 13 16,46 

Porque son obligatorias en mi lugar 
de trabajo 32 40,51 47 59,50 

 

Asimismo, las respuestas de texto libre a las preguntas que indagan sobre las 

motivaciones para continuar con la capacitación, permiten distinguir tres grandes 

categorías conceptuales:  

 

1. La actualización de los conocimientos:  
Los técnicos en bioterio encuentran como motivación para continuar con su 

capacitación la actualización de sus conocimientos.  
 

● “...desempeñar esta profesión necesita una continua actualización de 

conocimientos...” (Mujer; 31 años, egresada 2003, Bs. As., Trabaja ámbito privado).  

 

● “...para mantenerme actualizada sobre nuevas técnicas, entre otras cosas que 

pudieran aparecer para mejorar mi trabajo...” (Mujer, 29 años, egresada 2015, CABA 

Trabaja ámbito público). 

 

● “...La formación permanente es condición fundamental e indispensable…” (Hombre, 41 

años, egresado 1998, EEUU, trabaja en ámbito público). 
 

2. La ampliación de las competencias profesionales:  

Esta categoría se refiere a la necesidad que muestran las personas encuestadas de 

ampliar su abanico de competencias profesionales, más allá de la necesidad de 
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actualizar las que ya poseían; lo que las conduce, por ejemplo, a estudiar una nueva 

carrera.  
 

● “...seguí estudiando farmacia para en el futuro poder vincular los conocimientos…” 

(Mujer, 38 años, egresada 2003. Bs. As., Trabaja ámbito privado). 

 

● “...luego de recibirme de Veterinaria decidí continuar mi formación realizando la 

carrera de Bioterio, para poder especializarme aún más en un área donde me 

interesaría desarrollarme como profesional. Si bien el título de Veterinaria me habilita 

a estar a cargo de un Bioterio, creo que es fundamental primero conocer el trabajo que 

allí se realiza para luego poder y saber cómo coordinarlo…” (mujer, 37 años, egresada 

2016. Región pampeana, no trabaja). 

 

3. El deseo de mejorar el posicionamiento laboral y/o aumentar el capital 
social:  

Los egresados manifiestan aumentar el capital social relacionándose con pares y 

compartiendo el conocimiento en comunidades de práctica.  
 

● “...Crecimiento profesional, mejores oportunidades...”. (Hombre, 36 años, egresado 

2005 EEUU, Trabaja ámbito privado). 

 

● “...relacionarme con pares…” (Mujer, 45 años, egresada 1997, Bs. As. Trabaja ámbito 

público). 

 

● “... poder entrenar personal...” (Mujer, 43 años, egresada 2001, Chile, Trabaja ámbito 

público). 

 

Factores que explican las dificultades para continuar con la formación 

 

La Tabla n°4, describe las principales dificultades identificadas y percibidas por las 

personas encuestadas para continuar formándose, independientemente de haberse 

capacitado o no de forma efectiva. Se destaca que 62 individuos de 79 participantes 

(78%), comunica que tiene dificultades para capacitarse porque no existe una oferta 
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de actividades adecuadas a sus necesidades de formación o no es posible adaptar 

las alternativas existentes a su horario laboral y personal, (71%).  

 
Tabla n° 4. Dificultades identificadas para continuar la formación 
 

Motivos (n°=79) 
De acuerdo En desacuerdo 

Frecuencia % Frecuencia % 

Porque no existe una oferta de 
actividades adecuadas a mis necesidades 
de formación 

62 78,49 17 21,52 

Porque mi horario laboral no me lo 
permite 56 70,89 23 29,11 

Por razones económicas 49 62,03 30 37,97 

Porque no dispongo de tiempo debido a 
mis responsabilidades. Por ejemplo, fui 
madre/ padre, actividades de ocio. etc. 

45 56,96 34 43,04 

 

En otra pregunta abierta se les consulta, según su opinión ¿Cuál o cuáles pueden ser 

la/s dificultad/des para que el técnico graduado pueda continuar formándose en 

nuestro país? Luego de la lectura de las respuestas y del análisis de las mismas, se 

distinguen diversas categorías relevantes que perciben los encuestados como una 

dificultad para continuar con su formación.  

 

1. Percepción de escasez de oferta académica para técnicos de bioterio  
La mayoría de las personas encuestadas indican como una dificultad para continuar 

con su formación la poca oferta académica en el país, señalando que las temáticas 

de los cursos son siempre las mismas, sus contenidos no son interesantes, resultan 

reiterativos o no actualizados a la velocidad de las tendencias mundiales sobre las 

temáticas relacionadas con AL.  

 
● “...por falta de posibilidades. Las únicas jornadas que hay actualmente son las de 

ATPACAL, luego son muy pocas las otras opciones que hay. Hay unos cursos anuales 

en la FCEN-UBA que siempre dictan lo mismo y considero que es destinado a otras 

profesiones que necesitan utilizar animales (biólogos, veterinarios, etc.) Me gustaría 
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que tuviésemos la posibilidad de hacer una licenciatura, pero esto en nuestro ámbito 

todavía no existe...” (Mujer, 33 años, egresada 2011, Bs. As. Trabaja ámbito público). 

 

● “...falta de formación educativa específica a nivel de posgrado…” (Hombre 41 años, 

egresado 1998, EEUU). 

 

2. La tecnicatura tiene estatus universitario, pero no es una carrera de grado 
Se identifica como una segunda problemática referente al estatus universitario de la 

carrera, la cual no es de grado. 

 

 “...que la carrera no sea considerada de grado…” (Mujer, 29 años, graduada 2012. Bs. 

As.). 

 

 “...primero creo que debería cambiar el plan de estudio y ser Licenciados, de esta 

manera nos abre las puertas para poder realizar maestrías o el doctorado…” (Mujer, 34 

años, egresada 2012, Bs. As.). 

 

 “...no he podido hacer maestrías al no ser carrera de grado…” (Mujer, 26 años, egresada 

2015, CABA). 

 

 “...en muchos trabajos no se nos reconoce el hecho de haber realizado una carrera 

universitaria...” (Mujer, 29 años, egresada 2015, CABA). 
 

3. Falta de difusión de la carrera y del rol de sus egresados 
La falta difusión de la carrera es otra categoría que perciben los graduados como una 

dificultad en términos del rol que desempeña un técnico y su impacto laboral, así como 

la superposición de roles entre profesionales de diferentes disciplinas relacionadas, 

por ejemplo, técnicos de bioterio, biólogos, veterinarios, etc.  
 

 “...muchos investigadores como biólogos, químicos, etc. ocupan trabajos que 

deberíamos realizar nosotros como técnicos que conocemos el correcto manejo de 

un Bioterio...” (Mujer, 29 años, egresada 2015, CABA). 
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 “...cuál es exactamente el rol que cumplimos dentro del Bioterio …;... para no ser 

solamente el que se ocupa de criar a los animales de investigación...” (Mujer, 29 años, 

egresada 2015, CABA). 

 

 “...En las ciudades del interior no valoran o no conocen la carrera de Técnico para 

Bioterio. En mi ciudad hay un bioterio en un laboratorio privado y trabaja gente sin 

capacitación específica. No está difundida la tecnicatura desde la UBA...” (Mujer, 46 

años, egresada 1994, Bs. As.). 

 

 “...la carrera no se conoce a nivel general ni su impacto en la investigación…” (Mujer, 

41 años, egresada 2006, región Noroeste del país). 

 

 “...poco conocimiento de la carrera…” (Mujer, 26 años, egresada 2015, CABA). 

 

4. Ubicación geográfica de las capacitaciones 
Otra problemática identificada es la centralización geográfica en el Área Metropolitana 

de Bs. As. de la mayoría de las opciones de capacitación, lo que resta oportunidades 

a quienes viven en áreas alejadas.  

 

 “...poca oferta de cursos (la mayoría dictados en CABA y si vivimos en otra provincia 

es un problema) ...” (Mujer, 31 años, egresado 2014, Bs. As. Trabaja ámbito público). 

 

 “...ubicación de los cursos o talleres…” (Mujer, 27 años, egresada 2017, México. 

Trabaja ámbito privado). 

 

 “...no se hacen capacitaciones en el interior del país…” (Mujer, 51 años, egresada 1991, 

Bs. As.). 

 

5. Costos 
La cuestión monetaria también se suma a las inconvenientes a la hora de querer 

capacitarse. 

 
● “.. ni hablar de lo monetario…” (Mujer, 28 años, egresada 2014, CABA.) 
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● “...está la parte económica, si uno logra o no pagar el arancel solicitado para participar 

de esa jornada o cualquier otro tipo de capacitación...” (Mujer, 34 años, egresada 2010, 

región noreste del país). 

 

6. Otras dificultades para acceder a las ofertas de capacitación existente 
Por último, otra dificultad señalada es que, además de la poca oferta de cursos o 

capacitaciones, existen barreras para continuar con la capacitación post graduación 

como ser: la falta de tiempo, el aval y apoyo institucional, la falta de infraestructura y 

la escasez de recursos. 
 

● “...falta de tiempo por cuestiones laborales…” (Mujer, 31 años. egresada 2014, Bs. As.). 

 

● “...se complica que me den días en el trabajo para poder faltar...” (Mujer, 28 años, 

egresada 2014, CABA.). 

 

● “...encontrar o lograr organizarse con los horarios laborales, familiares y personales…” 

(Mujer, 34 años, egresada 2010, región noreste del país). 
 

● “...poco apoyo por parte de superiores para que nos actualicemos.... (Mujer, 31 años, 

egresado 2014, CABA.). 

 

● “...la falta de apoyo de los directores…” (Mujer, 36, egresada 2006, CABA) 

 

● “...retraso tecnológico sistemático en comparación con las grandes potencias 

productoras de conocimiento científico. Falta de financiamiento para la correcta 

gestión de la ciencia y tecnología del animal de laboratorio a nivel nacional...” (Hombre 

41 años, egresado 1998, EEUU). 

 

● “...falta de nuevas tecnologías para la cría de animales en condiciones SPF en 

instituciones públicas…” (Hombre, 47 años, egresada 1993. CABA). 

 

En otra pregunta abierta se consulta sobre otros motivos por los cuales no se han 

capacitado, solo el 10% de los encuestados contestan esta pregunta. Se percibe 

nuevamente la dificultad de la ubicación geográfica de las capacitaciones, la 

deficiencia en la oferta y el estatus de la carrera. 
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● “Porque el curso que me interesa realizar lo dicta la Universidad Autónoma de 

Barcelona y no he podido realizarlo por algunos de los motivos antes señalados (…) En nuestro 

país no hay oferta académica de posgrado para Técnicos de Bioterio. Hay algunos cursos de 

actualización que ofrece la UBA y en la Universidad de La Plata, pero no para realizar una 

Maestría.”. (Mujer, 37 años, egresada 2017. CABA). 

 

● “No me han permitido en la UBA poder realizar especializaciones y/o posgrados debido 

a que a la carrera no la consideran por la cantidad de años de cursada o por la pobre carga 

horaria de la carrera”. (Mujer, 40 años, egresada en 2011. Bs. As.). 

 

● “Cuando yo me recibí, año 1994 no había capacitaciones para temas relacionados con 

animales de laboratorio.”. (Mujer, 46 años egresada 1994 Bs. As). 

 

Para resumir las dificultades se realiza una esquematización con lo que se conoce 

como nube de palabras o nube de etiquetas, es una representación visual de las 

palabras que conforman las respuestas de los técnicos, en donde el tamaño es mayor 

para las palabras que aparecen con más frecuencia. Ver figura n° 3: Esquematización 

de las dificultades. 

 
 
 

 
Figura n° 3: Esquematización de las dificultades  
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PARTE V 

Discusión 

 

Se infiere por los datos obtenidos que se logra conocer el estado de situación 

respecto a la educación continua de los graduados. Se enmarca el perfil académico y 

personal de los egresados de la carrera (“necesidades administrativas”) Mejía (1986). 

También, se detallan las “necesidades individuales” Mejía (1986), aspiraciones y 

estrategias elegidas para mantenerse actualizados o profundizar en la profesión. 

Se realiza un diagnóstico de las necesidades educativas de los técnicos y se abordan 

los posibles motivos que los incentivan a capacitarse, como así también se exploran 

las dificultades que esta población vislumbra a la hora de capacitarse luego de 

graduarse. 
 

Respecto al perfil personal, la mayoría de los egresados de esta carrera (75%) son 

mujeres menores de 40 años, casi el 40% reside en la CABA. 

Considerando el ámbito laboral, cerca del total de los egresados consultados trabaja 

en esta profesión. Lo que coincide con los comentarios de las autoridades de la carrera 

(Dra. Kaplún y Dr. Gullace) donde plantean la rápida salida laboral, situación que pone 

de manifiesto la demanda de personal con este tipo de formación y genera un ingreso 

de vida para esta población. 

Asimismo, los resultados coinciden con las memorias de ATPACAL (2013), en donde 

la distribución de la fuente laboral de los egresados se concentra en la provincia de 

Bs. As. y CABA. 

Igualmente, los resultados indican que sólo el 8,86% manifiesta desempeñarse en el 

resto de Argentina. No se indaga en este trabajo, porque no es un objetivo conocer la 

cantidad de plazas laborales necesarias y si están cubiertas o vacantes. Por ello se 

plantea que no es posible concluir con los datos hallados en este estudio, si esta 

segregación de profesionales en el interior del país, se distribuye adecuadamente para 

ocupar los puestos laborales. 

De igual modo, un 15% manifiesta residir y trabajar en otros países como: Brasil, Chile, 

Colombia, Estados Unidos, España, Francia, México y Uruguay. Tal se menciona en 

la introducción, la carrera es única en su estilo, formando recursos humanos idóneos 

con experiencia en la práctica en el manejo del AL. 
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La formación que brinda la carrera permite a sus egresados desempeñarse en puestos 

laborales en otros países. Circunstancia que, comparado a nivel internacional, coloca 

a la Argentina en una posición privilegiada sobre otros países. Cabe recordar que la 

carrera no existe como tal en Latinoamérica. Aquellos que desean capacitarse para 

trabajar en este ámbito, y que no son graduados de la carrera de la UBA, Argentina, 

realizan módulos o certificaciones en diversas instituciones que no tiene carácter 

universitario. Por este motivo se dificulta realizar una comparación entre la distribución 

de género, edad, etc. con la descrita en otras regiones para su homólogo laboral.  

 

Según los resultados aproximadamente el total de las observaciones (91%), contesta 

que actualmente trabaja bajo relación de dependencia, resultados similares a los 

obtenidos por ATPACAL (2013). 

 

Respecto al año de egreso de la carrera, se encuentra que el 86% se gradúa entre el 

periodo 2001 al 2017. Actualmente la carrera tiene 30 años de antigüedad y si se tiene 

en cuenta los índices de graduados, desde su inicio a la fecha, lo que se halla en esta 

tesis sigue una correlación lógica respecto al año de graduación, debido a que en el 

comienzo de la carrera se gradúa el 15% de los individuos y en los últimos 20 años, 

se gradúa un alto porcentaje debido a que la carrera se consolida, ganando prestigio 

y reconocimiento. Asimismo, surge la necesidad de mano de obra calificada para 

trabajar en las instituciones o laboratorios que poseen bioterios. 

 

La formación de los técnicos en bioterio se encuadra con la definición de educación 

continua formulada por autores como Mejía (1986), Monserrat (2008) o Maimone 

(2016). Los resultados de esta teses apuntan a sostener la idea de continuidad en la 

formación del técnico, proceso ligado al compromiso y responsabilidad que esta 

población posee en el desempeño profesional de sus tareas, dado que la misma 

incrementa la competencia de manera dinámica y en diferentes tiempos, como 

plantean Puntunet Bates & Domínguez Bautista, (2008). 
 

De este trabajo se deduce que las actividades elegidas para capacitarse 

posgraduación se logran a través de experiencias individuales y grupales, desde lo 

informal a lo formal: 
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La teoría de Yvonne Steinert (2011) describe métodos de desarrollo en los adultos en 

diferentes áreas del conocimiento. A partir de esta teoría es posible enumerar las 

estrategias didácticas que se destacan en la educación continua elegidas por los 

técnicos. La mayoría de estas iniciativas coinciden con las descritas en la literatura, 

eligiendo como plan de capacitación un amplio abanico de estrategias y enfoques. 

 

Se describen los medios seleccionados y las actividades de formación elegidas por 

los graduados. Para facilitar la comparación se agrupan las actividades como se 

observa en la Tabla n° 2: Autoreporte de la percepción de la repercusión de las 

diversas actividades académicas y/o de Educación Continua sobre su perfil 

profesional, organizadas en forma decreciente de acuerdo a la participación e 

indicando el nivel de repercusión ante la formación en cuestión.  

Mediante esta comparación, los encuestados reportan alto, moderado o bajo grado de 

satisfacción sobre su perfil profesional, coincidiendo con Sallán Gairín, (2010), donde 

los participantes encuentran la capacitación favorable, atractiva y relevante para sus 

trabajos. A modo de ejemplo, participar en trabajos de investigaciones científicas / 

protocolos, resulta ser la actividad con mayor porcentaje de repercusión indicada por 

47 participantes que realizan este tipo de evento, sobre un total de 60 (78%). 

 

Entonces, las metodologías o estrategias elegidas para realizar educación continua, 

demuestran que las mismas son amplias y no se limitan a la educación formal 

desarrollada mediante varios métodos educativos; lo que concuerda con lo que 

plantea Mejía. Este autor comenta que la continuidad de la educación comprende toda 

gama de experiencias de muy diversa índole, aún las más informales tales como los 

encuentros con colegas, el auto aprendizaje y otros métodos de educación a distancia. 

La autora Nádia Chiodelli (2007) considera que, el adulto logra su enriquecimiento en 

las experiencias cotidianas. De acuerdo a los resultados, el 61% (48/79) indica alta 

repercusión de carácter positivo en su desarrollo profesional al participar en debates 

y búsqueda de soluciones a problemas cotidianos de la práctica profesional. 

Tomando el concepto de la cadena de Kirkpatrick (2009), se plantea que todas las 

actividades de formación deben evaluarse al menos en el primer nivel (reacción). Se 

recuerda que en este eslabón se consulta a los participantes si la capacitación es 

favorable y relevante para su trabajo o formación. Por lo pronto, basándose en este 

concepto se les consulta, según su criterio, acerca del grado de repercusión que tienen 



 

39 
 

las diferentes actividades formativas sobre su perfil profesional. Entendiendo por 

repercusión a la influencia o efecto que la capacitación causa en la persona que realiza 

algún tipo de actividad formativa. 

 

Sallán Gairín (2010), sostiene que los niveles de evaluación de la formación son una 

herramienta para medir la satisfacción del cliente y que debería realizarla cada 

institución que dicta una actividad formativa. Mínimamente, se debe evaluar el primer 

eslabón, es decir, cómo reaccionan las personas que participan en algún programa, 

conferencia o entrenamiento. Resulta difícil o imposible evaluar la actividad de 

formación elegida in situ por cada participante, situación que excede los objetivos de 

este trabajo. Se considera que cada participante realiza diferentes actividades en 

distintos momentos, instituciones, con metodologías diferentes (de acuerdo a su 

elección) y que el total de participantes no realiza la misma actividad. Sin embargo, 

basándose en la cadena, se les solicita que reporten la repercusión (alta, moderada, 

baja) que tiene la actividad elegida sobre su perfil profesional. Luego, por la frecuencia 

de reporte, se realiza un análisis de la repercusión indicada. Por ejemplo, se señala 

que actividades de asesoramiento o docencia, tienen una repercusión positiva en el 

perfil de los encuestados que realizan este tipo de actividad, 64% (34/53). 

 

Como se espera, casi el total de la población observada (96%), elige para capacitarse 

actividades grupales con carácter informal como las denomina Steinert (2011). 

Estas actividades se engloban en cursos cortos presenciales (seminarios, jornadas o 

talleres). Un alto porcentaje (95%) de los graduados manifiesta participar en 

congresos tanto a nivel nacional como internacional, en la modalidad de asistentes, 

realizando presentaciones orales, disertando o presentando trabajos en formato 

póster. Los resultados indican que este tipo de eventos tienen una alta y moderada 

repercusión sobre el perfil profesional. Una posible respuesta a la gran asistencia a 

este tipo de actividades es la oferta que existe actualmente en el mercado. Las mismas 

suelen insumir poco tiempo en realizarlas, y sus costos son accesibles. 

Esta tesis, concuerda con lo que postulan Manzo Rodríguez, et al (2006), sobre 

modalidades de superación profesional, entendidas como el conjunto de procesos 

dirigidos a complementar, actualizar y profundizar la competencia, las cuales se 

engloban en el ámbito de educación avanzada no formal, que no posee carácter 

selectivo y se distingue por su flexibilidad y normativa simple. 
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El 80% (63/79) de los encuestados, manifiesta que recibir sugerencias para mejorar 

su desempeño por parte de un par o un superior, tiene repercusión significativa en su 

perfil profesional. Esto coincide con lo planteado por Alves de Lima (2008), sobre el 

feedback, práctica que genera auto reflexión debido a la disonancia entre el 

desempeño deseado y el realizado. No se indaga la manera o la metodología utilizada 

para recibir estas devoluciones, pero es importante señalar que un gran porcentaje de 

las respuestas muestran que de alguna manera reciben sugerencias para mejorar en 

su quehacer diario. Pardell-Alentá (2008), lo denomina "devolución constructiva", y es 

el aprendizaje que se da en el adulto de manera tanto formal como informal en el 

ambiente de trabajo profesional.  

Esta tesis revela que el 66% de los consultados no realiza maestrías o doctorados o 

actividades que Manzo Rodríguez et al., (2006) consideran formación académica 

posgraduada avanzada o formal. Más adentrada la discusión se plantea que una 

posible respuesta, a que esta población no realiza estudios de posgrado, es debido a 

que manifiestan y señalan como una dificultad la falta o escases de formaciones 

reguladas a nivel nacional y ejecutadas por instituciones con la debida autorización, 

dentro de un sistema y contexto de educación superior. 

Justamente, aquellos que sí las realizaron (34%), manifiestan una alta repercusión en 

su desarrollo y perfil profesional.  

Se indaga sobre los temas de mayor relevancia, solo a aquellos que realizan tesis o 

tesinas (34%), limitando de esta manera la posibilidad de generalizar los temas de 

interés de toda esta población. Asimismo, las respuestas abarcaron una variada 

temática de interés, como ser docencia y educación, investigación básica, 

bioseguridad en bioterios, infraestructura de bioterio, validación de métodos 

alternativos, calidad animal, curvas de crecimiento, comportamiento animal, 

inmunología y tecnologías en genética. 

Perkins (1993) plantea en su teoría de la persona-más, que analizar a la persona y los 

recursos que hay en su entorno, genera un conjunto beneficioso de aprendizaje. Los 

resultados arrojan que el 76% (60/79) de los egresados manifiestan participar en 

investigaciones científicas y/o protocolos de manera directa o indirecta. Se hace 

sugestiva la idea que el técnico pueda formar parte de un grupo interdisciplinario, 

participar en los diversos procesos que conlleva un protocolo o ser parte de ese 

entorno, es una situación que redunda en un posicionamiento profesional y un entorno 
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positivo propicio que finaliza con el aprendizaje en las personas implicadas en este 

tipo de actividades.  

 

Las modalidades de formación que se apoyan en la tecnología actual (acceso a una 

computadora y conexión a internet), o en las TIC, como las denomina Salerno (2013), 

atraviesan la vida cotidiana de un gran número de personas logrando una distribución 

eficiente de la información. Son justamente la mayor fuente de acceso y aprendizaje 

sobre temas diversos y facilitan la comunicación. Estas tecnologías se han 

posicionado en el mercado como una novedosa posibilidad de capacitación. En 

concordancia con este trabajo, donde el 65% (51/79), manifiesta haber realizado 

cursos online, utilizando los denominados "Recursos Educativos Abiertos” por Salerno 

(2013). Esta metodología forma parte de las nuevas herramientas que ofrecen un gran 

abanico de oportunidades para sustentar un modelo didáctico, enfocadas en el alumno 

y exigen que el estudiante adopte un rol activo e interactivo en su proceso de 

formación.  

Estos cursos además de contar con las ventajas mencionadas, cumplen con los 

principios de las 3 "R" descriptos por Russel y Burch, (1959), en su libro Principios de 

la Técnica Experimental Humana. Si bien estos principios no son abordados o 

definidos en este trabajo, porque excede la temática y están relacionados con la ética 

y bienestar animal, se encuentra bien descrita la importancia de aplicar y cumplir una 

serie de condiciones y garantías en cuanto a la manera de llevar a cabo el reemplazo, 

refinamiento y reducción (3´R) al trabajar con AL. Puntualmente para cerrar la idea, 

las actividades que no suelen tener práctica directa con los animales, cumplen con los 

principios de reducir la cantidad de animales, refinar y reemplazar la utilización de los 

mismos, requisito que cumplen los cursos de modalidad virtual, apartado de suma 

importancia para esta población. 

 

Se entiende que poseer membresía en alguna asociación/organización vinculada a la 

carrera o a los AL, como así también pertenecer a un grupo de intereses compartidos, 

se corresponde con lo que Ramírez Plascencia (2005) analiza como “Capital Social”. 

Se halla que el 63% (50/79) de los técnicos, que respondieron el cuestionario, hacen 

referencia al hecho de que participar en una organización vinculada a los AL tiene una 

alta repercusión sobre su perfil profesional. Esta actividad se engloba según Steinert 

(2014), como una situación de carácter grupal e informal.  
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El concepto de capital social puede entenderse como una herramienta que hace 

posible comprender por qué dos personas con diferencias, obtienen beneficios entre 

sí. Dichas diferencias provienen de lo que el sentido común nombra con frecuencia 

como tener “influencias” o “relaciones", lo cual según Ramírez Plascencia (2005) es 

la capacidad que tienen los individuos para movilizar en su favor el capital de un grupo 

más o menos institucionalizado. La estrategia nombrada, cumple con las 

características de una comunidad de práctica, definidas por Vásquez Bronfman 

(2011), como una agrupación o red de individuos que comparten una práctica habitual 

y regular, institucionalizada, la cual genera relaciones de conocimientos y 

reconocimientos mutuos. Respecto a las actividades relacionadas con pasantías o 

visitas a otras instituciones, los datos obtenidos 85% (67/79), coinciden con los 

resultados de ATPACAL (2013), donde refieren que al 94% de los que realizaron ese 

tipo de actividad consideraron de importancia realizarlas. 

 

Hasta aquí, se puede inferir que la formación de los técnicos en bioterio se rige o sigue 

los lineamientos que marca la bibliografía respecto a la organización de la educación 

posgraduada. Se sabe que las personas son propensas a controlar su propio 

aprendizaje, dependiendo de su tipo de personalidad, preferencias de estilo de 

aprendizaje, experiencias previas o situaciones relacionadas, entre otras. Un PDP es 

un medio formal que ayuda a planificar u organizar el aprendizaje, por lo tanto, es 

distinto para cada individuo de acuerdo a su intencionalidad y autodirección. Los 

egresados de esta carrera realizan múltiples actividades de educación permanente o 

DPC optando por alguna de las modalidades (igualmente importantes): a) "educación 

avanzada formal” o b) “educación avanzada no formal", como las denomina Manzo 

Rodríguez et al., (2006). De acuerdo con lo que describen autores como Domenjó 

(2006), los técnicos graduados asumen responsabilidad para su propio aprendizaje, 

considerando sus necesidades vinculadas al desarrollo profesional. 

Estos individuos planifican su capacitación con auto proyección de su educación y no 

es algo que surge al azar, sino que es debido a sus intereses y necesidades 

cotidianas. 

 

En esta tesis es posible describir los factores que explican la motivación de los 

egresados para continuar con su formación, separándolos a grandes rasgos, en 

factores intrínsecos y extrínsecos. 
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El motivo intrínseco que se destaca es la expectativa que una mejor capacitación 

contribuye a mejorar el perfil profesional (95%), lo que está en sintonía con el marco 

teórico sobre la autodeterminación propuesto por Deci et al., (1991). Estos autores 

sostienen que cuando las personas se motivan intrínsecamente, se dedican 

libremente a actividades que les interesan, con un sentido pleno de deseo y 

determinación y sin necesidad de recompensas o restricciones materiales. 

 

Se describieron tres grandes categorías conceptuales:  

 

Actualización de los conocimientos: Todo conocimiento disciplinar adquirido 

durante una formación de grado va envejeciendo si no se lo actualiza, debido a que 

en el universo laboral se desarrollan nuevos marcos teóricos y nuevas tecnologías; 

Coincidiendo con lo analizado por autores como Mejía (1986) o Chiodelli Salum et al. 

(2007) respecto a que sin educación continua existe la probabilidad de olvidar los 

conocimientos adquiridos durante la capacitación de grado. 

Los cambios en la investigación de los AL determinados por la incorporación del 

conocimiento, la introducción de nuevas tecnologías y los avances científicos tienen 

un vertiginoso ritmo creciente y demanda que los egresados adapten su perfil 

curricular de manera permanente. Situación que se relaciona con lo que plantea 

Pardell-Alentá, (2008), en donde el profesional debe aprender en todo momento a lo 

largo de su vida, con el fin de mantenerse actualizado. Este desarrollo permanente del 

individuo y que surge de las necesidades cambiantes del momento pueden 

complementarse y hasta desarrollarse paralelamente con la formación reglada, que 

permite obtener titulaciones exigibles, denominadas por Manzo Rodríguez et al., 

(2006) como “educación posgraduada formal" las cuales son reguladas a nivel 

nacional y exigen titulaciones académicas. Como se detalla claramente en la segunda 

categoría. 

Ampliar sus competencias profesionales: Se identifica que los egresados 

manifiestan la necesidad de ampliar sus competencias profesionales, realizando 

diferentes actividades para extender su espectro de competencias profesionales, más 

allá de la necesidad de actualizar las que ya poseían; lo que los conduce, por ejemplo, 

a estudiar una nueva carrera de grado 44% (35/79).  

Se puede decir que el aprendizaje de esta población, es autodirigido de acuerdo a lo 

que postula Pardell-Alentá (2008), donde el adulto aprende voluntariamente y 
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selecciona lo que desea aprender. Coincidiendo también con lo planteado por Nolla 

Domenjó (2006), el técnico demuestra responsabilidad respecto a su propia 

capacitación en relación a su estilo de vida, intereses y necesidades actúales. 

 

Alcanzar un mejor posicionamiento laboral: aumentar el capital social o el ámbito 

de desarrollo, operan como un disparador o incentivo de continuar con su formación.  

Perkins (1995) engloba las características esenciales del aprendizaje del adulto y 

menciona el contexto donde la persona se desarrolla. Plantea que el verdadero 

aprendizaje debe situarse dentro de una cultura existente que conforma una red social 

que sustenta este aprendizaje. Por la tanto, la motivación cumple un papel esencial 

en este modo activo de entender la formación, ya que es un requisito básico para 

conseguir el interés por el aprendizaje. 

 

Además, se solicita a los graduados, en una pregunta de respuesta cerrada, que 

indiquen su grado de acuerdo con diferentes afirmaciones, que en principio podrían 

explicar el motivo del por qué esta población, realiza formación continua. El 84% está 

de acuerdo en capacitarse con el fin de mejorar su calidad de vida incrementando los 

ingresos económicos. Pero también el 41% marca que se capacita porque es 

obligatorio en su lugar de trabajo, claramente esta clase de motivos tiene un tinte de 

carácter extrínseco.  

De la misma forma, el 95% está de acuerdo en que se capacitan para mejorar su perfil 

profesional y porque le genera satisfacción. Afirmación que coincide con lo descrito 

anteriormente en el análisis de las respuestas abiertas donde los graduados indican 

que se capacitan por cuestiones, más asociada con altos logros educativos y disfrute 

de la actividad, relacionadas con la motivación intrínseca. 

 

Hasta aquí se describen diferentes cuestiones relacionadas con datos demográficos, 

estrategias elegidas y motivaciones de los egresados para realizar formación 

continua. Sin embargo, es relevante analizar y considerar el clima que percibe esta 

población en cuanto a las necesidades y dificultades que sienten, viven o atraviesan 

al momento de querer realizar formación luego de graduarse.  
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De los resultados obtenidos es posible identificar las dificultades percibidas. Los 

mismos llevan a determinar las siguientes categorías que se relacionan con las 

planteadas en el marco teórico de esta tesis.  

Se parte del aserto de Perkins (1995), el cual gusta mencionar que el verdadero 

aprendizaje debe situarse en una cultura de las necesidades, en un contexto dado y 

en la práctica habitual. La pregunta que indaga sobre estas cuestiones, brinda 

información suficiente para lograr identificar y describir las dificultades/ inconvenientes 

que manifiesta esta población en su quehacer diario y en el ámbito del desempeño 

laboral.  

 

Validez de la oferta académica nacional: En principio, coincidiendo con lo descrito 

por Mejía (1986) respecto a las necesidades administrativas, que suministran 

información básica para apreciar cambios en los niveles de formación, se manifiesta 

que no existe una oferta nacional válida certificada por la Secretaría de Educación 

luego de graduarse para obtener la licenciatura. Se destaca que el (78%) de los 

técnicos perciben una escaza oferta académica adecuada a sus necesidades de 

formación y no relacionada o pertinente con esta profesión. 

A diferencia de lo que ocurre con otras carreras de la UBA, la estudiada en este 

trabajo, no cuenta con formación continua de carácter formal estructurado. Se pueden 

nombrar varias carreras que sí la ofrecen y está reglamentado, como es el caso de 

enfermería, en donde completar la licenciatura tiene por objeto concluir la formación 

integral inicial del profesional.  

 

Alcance académico de la titulación: Se puede corroborar que los egresados 

sostienen y perciben que la tecnicatura tiene un nivel académico por lo menos incierto. 

Esto queda evidenciado por la variedad de respuestas sobre esta cuestión, algunos 

desconocen el alcance de la misma, otros opinan que no les permiten cursar 

posgrados por no estar encuadrada como carrera de grado. Otros comentan 

decepcionados que no es carrera de grado, cuando por falta de información, suponen 

que sí al momento de inscribirse. 

Indudablemente esto genera inconvenientes dado que, al no cumplir los requisitos de 

una carrera de grado, los egresados se encuentran con una controversia al continuar 

su desarrollo profesional formalmente. 
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El obstáculo que enfrenta esta población al querer realizar formación luego de 

graduarse, es justamente el alcance de la titulación debido a que si desean realizar 

capacitación deben cumplir con el artículo 39 bis de la Ley de Educación Superior Ley 

Nº 24.521, (1995). 

Cuando se realiza la exploración de la potencial asociación entre haber realizado un 

postgrado y la edad de los encuestados, los datos arrojan una diferencia 

estadísticamente significativa (p= 0.0317). De acuerdo con los resultados, se puede 

pensar que quienes respondieron afirmativamente hacer un posgrado, lo hacen en el 

contexto de documentar y acreditar las horas de experiencia laboral. Esta cuestión no 

es indagada en este estudio, pero sería un nuevo aspecto a analizar en un futuro. 

Otra dificultad versa sobre la promoción de la carrera, la cual es imprecisa, generando 

falsas expectativas en los ingresantes, lo que conduce a una cierta “decepción 

académica”. Sumado a esto y al momento de hacer esta tesis, se encuentra que en 

las páginas web de ambas facultades (Facultad de Ciencias Veterinarias y Facultad 

de Farmacia y Bioquímica) cedes de la carrera, se promociona de manera diferente 

generando confusión en el alumnado al momento de elegir inscribirse. Como muestran 

los resultados, esta ambigüedad prevalece hasta el momento de la graduación. 

Finalmente, para dirimir lo que determina el nivel académico de una carrera se puede 

consultar en el buscador de títulos oficiales universitarios la carrera en cuestión. Se 

encuentra catalogada como nivel de Pregrado (Ministerio de Educación. Secretaría de 

Políticas Universitarias. Dirección Nacional de Gestión y Fiscalización Universitaria., 

n.d.). 

 

Falta de difusión de la carrera y el rol de sus egresados: Se presenta en el 

desempeño de un técnico y su impacto laboral, así como la superposición de roles 

entre profesionales de diferentes disciplinas. 

El rol del técnico no está claro y hay un saber erróneo colectivo respecto de los 

usuarios de los AL. Los grupos ambientalistas, el cine y la ciencia ficción, han 

colaborado para desprestigiar al investigador y su grupo. En una nota de La Nación, 

coinciden en que explicar la carrera es todo un desafío. No sólo por lo poco conocida, 

sino también por los prejuicios o posturas de las personas que están en contra del uso 

de AL para estudios científicos o médicos. (Costa, 2017). Para delimitar el alcance de 

la titulación y evitar superposiciones, se adecua de acuerdo a la Resolución (CS) 

N°6451, 2017, como se desarrolla en el contexto de la formación de esta carrera.  
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Otros factores que dificultan la capacitación continua, en concordancia con lo 

planteado en el estudio de Chunping et al., (2014) se relacionan con la falta de tiempo, 

el aval institucional, la ubicación geográfica, el costo, la escasez de recursos y las 

responsabilidades familiares o laborales. 

Asimismo, se les consulta en una pregunta de respuesta cerrada, que manifiesten su 

grado de acuerdo con cuatro afirmaciones preestablecidas que pueden explicar 

algunas de las barreras enfrentadas al momento de realizar formación posgraduación. 

Se encuentra que las respuestas coinciden con lo declarado en las preguntas abiertas; 

el 78% está de acuerdo con que “no existe una oferta de actividades adecuadas a sus 

necesidades de formación”, seguido por el 71% que indica el horario laboral, luego un 

62% revela que las dificultades se centran en razones económicas. 
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 PARTE VI 

Conclusiones 

 

En concordancia con el primer objetivo, se concluye que con este estudio se 

logra realizar un estado de situación general a partir de los datos obtenidos. Se 

describe la situación actual, en aspectos demográficos y respecto a la formación 

profesional de los técnicos universitarios para bioterio, tomando como punto de partida 

la creación de la carrera hasta la actualidad.  

Se describe la actividad profesional y la formación profesional continua de los técnicos 

en Argentina, en función de su elección y los factores que los motivan logrando una 

visión general aproximada a la realidad. Seguido, se exploran las necesidades 

sentidas de formación en el área. Se releva la situación respecto al tipo de 

metodología educativa y las estrategias elegidas que adopta esta población, 

conociendo la importancia que le atribuyen a cada tipo de actividad respecto a la 

repercusión que tiene en su perfil profesional. 

 

Se concluye que esta población se capacita en contextos diversos desde numerosas 

fuentes y múltiples formas, eligiendo según sus posibilidades las modalidades de 

capacitación. Como se menciona en los resultados, la gran mayoría indica que el 

encuentro con pares participando en debates y búsqueda de soluciones a problemas 

de la práctica profesional, son metodologías que producen un cambio significativo en 

su desarrollo profesional. 

 

Se identifican las necesidades que motivan a los egresados en ejercicio de la profesión 

a realizar formación una vez que concluyen la carrera. Clasificándolas 

conceptualmente en categorías de acuerdo a los motivos: actualizar conocimientos, 

ampliar sus competencias profesionales, mejorar el posicionamiento laboral y/o 

aumentar el capital social, mejorar su calidad de vida e incrementar sus ingresos 

económicos, mejorar el perfil profesional y, por último, generar satisfacción. 

 

Se logra explorar las dificultades percibidas. Se encuentra que la escasa oferta 

nacional de capacitaciones, certificada por la Secretaria de Educación, representa una 
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de las principales causas. El alcance actual de la titulación otorgada por la UBA, la 

falta de difusión de la carrera y el rol de sus egresados, junto con el tiempo que insume 

realizar capacitación, no contar con aval institucional, la ubicación de las sedes de las 

capacitaciones, el costo y la escasez de recursos en general, se suman a las 

dificultades ya nombradas. 

Se concluye que este estudio puede proporcionar una referencia inicial de información 

valiosa de esta población para utilizar en diferentes ámbitos. Las cuales sirven de base 

para presentar proyectos de capacitación y formación adecuados. 

Implicancias a futuro  

 

Como se describe en la problemática, la manera en la que se desarrolla la educación 

es tan disímil que genera reclamos entre los entrevistados y manifiestan el deseo que 

exista una normativa oficial que garantice una oferta nacional para continuar 

formándose. Basados en la formalización de los conocimientos de otras profesiones 

técnicas, que empezaron de forma empírica, es interesante plantear si la UBA u otra 

institución consideran la posibilidad de profesionalizar la carrera Tecnicatura 

Universitaria en Gestión Integral de Bioterios con el objetivo de otorgar el carácter de 

carrera de grado, cuestión más que interesante para esta población  
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Anexo 1. Formación Profesional Continua en Técnicos de Bioterio  
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