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Al cumplir nuestros primeros quince 
(15) años como Programa de Optome-
tría en la UAN no podemos mas que 
sentirnos orgullosos de sacar adelante 
un proyecto que nació hacia 1994, de 
las ideas del Dr. Ricardo Losada Már-
quez y que se consolidó en cabeza del 
Dr. Oswaldo Vargas Garzón acompa-
ñado por la Dra. Anna Francisca Gar-
cía Ibañez, a ellos nuestra permanente 
gratitud. 

Cabe resaltar las estrategias pedagógi-
cas, las calidades humanas, personales 
y profesionales de los diferentes docen-
tes que han acompañado el proceso, 
el número y las características propias 
de los estudiantes, el ambiente en que 
se ha desarrollado la facultad, porque 
todo ello ha hecho que se haya logrado 
formar a personas íntegras que saben 
mucho de optometría, que son compe-
tentes en el ámbito profesional, que se 
desempeñan con éxito en los distintos 
campos de la salud visual, triunfadores 
todos, seres humanos que han logrado 
sacar adelante su proyecto de vida con 
la  muy digna profesión de optómetras 
y que llevan con orgullo en su corazón 
la impronta indeleble de ser optóme-
tras nariñistas.

Qué mejor celebración que recibir 
del Ministerio de Educación Nacio-
nal el registro calificado para abrir el 
Programa en la sede de Medellín, em-
pezamos allí ha escribir otro capítulo 
de la historia, con nueve (9) pioneros 
que habrán de conquistar a Medellín, 
a Antioquia, al Chocó, a Córdoba, 
como ciudad- región,  escenario pro-
pio para su ejercicio profesional, con 
la enorme responsabilidad de mante-
ner los elevados estándares de ejerci-
cio profesional, el alto sentido de la 
responsabilidad social, el permanen-
te compromiso con la salud pública 
visual y ocular y elevar el nivel socio 
económico de la región.

El camino a seguir ahora, con los dos 
programas, es sólo uno, muy claramen-
te visibilizado en el horizonte: la acre-

ditación de alta calidad, ese es nuestro 
norte y faro, la luz que seguimos, la 
meta a conseguir en el mediano plazo, 
sabemos que ella solo será posible si 
continuamos empeñados en la exce-
lencia académica,  en el fortalecimien-
to permanente de las funciones sustan-
tivas tanto en lo académico como en lo 
investigativo, es así como se ha venido 
mejorando la cualificación de la planta 
docente en cuanto a formación de alto 
nivel y a dedicación en tiempo, se ha 
logrado la reclasificación del Grupo de 
Investigación en Optometría a C en 
Colciencias, se vienen desarrollando 
dos (2) importantes investigaciones, en 
Farmacología Ocular y en Baja Visión, 
se están planteando nuevas investiga-
ciones en Visión Cromática, se tienen 
publicaciones en ciernes en Revistas 
Indexadas, en fin, la Unidad para el 
Desarrollo de la Ciencia y la Investi-
gación UDCI está en plena marcha;  
la gran cantidad y calidad de los con-
venios docencia – servicio que se han 
logrado consolidar como escenarios 
de prácticas extramurales de nuestros 
futuros optómetras, a lo largo y ancho 
del país, la activa participación y el li-
derazgo en la Asociación Colombiana 
de Facultades y Programas Profesio-
nales de Optometría ASCOFAOP y 
en el Tribunal Nacional de Ética Op-
tométrica, TNEO, la continua y per-
manente comunicación con nuestros 
egresados, hacen que la proyección y 
el futuro de la facultad sea muy pro-
misorio.

Compromiso, responsabilidad social, 
conciencia profesional, valores y prin-
cipios éticos, son el motor que nos 
impulsan a continuar sin prisa pero 
sin pausa en el proceso de formación 
de optómetras que la Colombia de 
hoy necesita, capaces de solucionar los 
problemas de salud visual y ocular que 
sean de su competencia. 

Mario Esteban Bautista Ochoa
Decano.
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Anna Francisca García Ibáñez, Optómetra especialista en Administración Hospitalaria,
Coordinadora de Clínica

OPTÓMETRAS QUE HAN HECHO HISTORIA EN 
LA UAN

Este espacio, dedicado nor-
malmente al reconocimien-

to de logros de colegas, docentes 
y estudiantes de nuestra facultad, 
tiene  esta vez una connotación 
muy especial y es la de compar-
tir con toda la comunidad aca-
démica, la gran labor de nuestro 
primer decano, Doctor Oswaldo 
Vargas Garzón. La idea no es 
solamente contar la historia de 
la creación de la facultad de op-
tometría de la UAN, sino mos-
trar  lo que ha significado para 
nuestra facultad, el haber tenido 
como gestor a un SEÑOR PRO-
FESIONAL, que cree en lo que 
hace, comprometido, con gran-
des ideales y una proyección que 
para muchos, ha sido una piedra 
en el zapato pero para otros, ha 
sido un norte.

Hombre de gran vitalidad, caris-
mático, solidario, sensible, creati-
vo, muy analítico y organizado. 
Siendo decano de la facultad de 
optometría en la Universidad de 
La Salle, tuvo como uno de sus 
docentes en el área de matemá-
ticas al Dr. Ricardo Losada Már-
quez (Fundador de  la Universi-
dad Antonio Nariño) con quien 
tuvo la oportunidad de inter-
cambiar en varias oportunidades 
ideas, pensamientos, en los que 
muchas veces hubo convergencia 
de opinión. Al terminar su perío-
do en La Salle, el doctor Losada 

lo llamó y le encomendó la  tarea 
de construir lo que hoy día es la 
Facultad de Optometría, en la 
que estuvo a la cabeza como de-
cano desde enero de 1995 hasta 
diciembre de 2006.  

En el estudio de factibilidad para 
la creación de la facultad de Op-
tometría de la UAN, el Dr. Var-
gas  tuvo  la valiosa participación 
y colaboración del Dr. Saúl Guz-
mán, quien ejercía como asesor 
de la Rectoría del Dr. Ricardo 
Losada, conjuntamente durante 
un año hicieron las proyeccio-
nes económico-financieras del 
naciente programa  y  se diseñó 
con las previsiones de rigor  el 
Plan Quinquenal de Desarrollo.  
Posteriormente se creó, diseñó y 
organizó  la estructura curricular 
de la facultad, con la participa-
ción de la Dra. Anna Francisca 
García I, a quien el Dr. Vargas 
muy gentilmente invitó para 
conformar la planta directiva 
como Coordinadora Académica 
y docente fundadora, la cual se 
presentó a los pares académicos 
del ICFES y fue aprobada sin 
objeciones. 

Con la aprobación del ICFES,  
entró en funcionamiento la fa-
cultad, en febrero de 1996, en 
la Sede Federmán, con doce 
(12) estudiantes, los docentes 
fundadores, fueron entre otros: 
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Gabriel Merchán de Mendoza 
ex decano de la facultad de Op-
tometría de la Universidad de 
La Salle, Julio Roberto Gutié-
rrez Sanín con quien se organi-
zó, elaboró y realizó la primera 
autoevaluación de la facultad, 
Nora León Rodríguez quien 
aplicó a nombre de la UAN, 
como miembro IACLE y gra-
cias a ello le fue entregada a la 
facultad, material bibliográfico y 
audiovisual para el área de len-
tes de contacto, la microbióloga 
de la Universidad de los Andes, 
Patricia Durán Ospina, con 
quien se elaboró con el apoyo 
de docentes externos, el primer 
video promocional de la facul-
tad, también hicieron parte de la 
planta de docentes fundadores, 
Doris Martínez, Elsy Janneth 
Medina Soto, William Fernel 
Gómez Murcia, Mario E. Bau-
tista Ochoa, actual decano, José 
Fernando Ballesteros Beltrán, 
Claudia M Bonilla Estévez, 
Sandra Bibiana Paz Páez, quien 
fuera la primera Coordinado-
ra de UDCI, Nelson Merchán 
Bautista, Eduardo Pava, Car-
men Hernández de Pérez, pri-
mera instructora para Mecánica 
Oftálmica y Elkin Sánchez.

Para el año 1998, la facultad se 
traslada al Campus Universita-
rio de la sede  Circunvalar, inau-
gurándose la primera clínica de 
Optometría, con 4 consultorios.  
    
Durante la rectoría del Dr. Ho-
racio Salazar Montoya, se conti-
núo el desarrollo y consolidación 
de la facultad, siendo relevante 
la modificación y actualización 
del plan de estudios

Posteriormente con la llegada a 
la rectoría de la Dra. Mary Falk 
de Losada, la facultad se mantu-
vo en su proceso de crecimiento, 
siendo la actividad más impor-
tante, la realización de los cursos 
de nivelación y profundización 
para optómetras de acuerdo con 
la ley 372 de mayo 28 de 1997.

La clínica de la facultad creció y 
gracias a la valiosa colaboración 
del Dr. Orlando A. Moncada B. 
vice-rector académico de la fe-
cha, se dotó con unos equipos e 
instrumental de alta tecnología, 

En diciembre de 2006, se produ-
ce el relevo en la decanatura de 
la facultad, ingresando la Dra. 
Matilde Mora Valencia, quien 
le inyecta nueva sangre a la mis-
ma.

Desde la apertura de la facul-
tad, el Dr. Vargas puso su sello 
de organización, humanismo y 
se propuso formar como él mis-
mo se los decía y aún hoy se los 
dice desde la docencia que no ha 
abandonado en toda su trayec-
toria a sus estudiantes, además 
de profesionales competentes, 
“buenas personas”, pues siem-

pre ha creído en la humaniza-
ción de la academia. Hombre 
de gran proyección y lealtad con 
sus principios, no ha escatimado 
esfuerzo alguno en el engran-
decimiento de nuestra profe-
sión, en su posicionamiento y 
en mostrar a las comunidades 
académica, científica y de salud, 
que la optometría es una alter-
nativa como proyecto de vida.

Hoy, gracias a su invaluable y 
perseverante labor y a su gene-
rosidad al habernos convocado a 
ser parte de la comunidad Na-
riñista, muchos de los optóme-
tras que tenemos el placer de 
ser docentes de esta facultad, 
hemos visto realizados nuestros 
sueños de pertenecer a la U. 
Antonio Nariño, construyendo 
academia, creciendo personal 
y profesionalmente, trabajando 
incansablemente como la gran 
familia que nos propusimos ser 
desde el comienzo y dejando a 
nuestro paso el sello de calidad 
que Oswaldo impuso y que nos 
ha caracterizado a través de los 
muchos eventos académicos y 
científicos en los que hemos 
participado con nuestros estu-
diantes, a través de las diferentes 
instituciones universitarias, gre-
miales o comerciales.

Gracias, Dr. Oswaldo Vargas y 
gracias también a todos los do-
centes y estudiantes que quisie-
ron unirse con sus artículos para 
este nuevo volumen de nuestro 
Boletín Una Mirada a…a esta 
gran celebración de los 15 años 
de la Facultad de Optometría de 
la UAN.
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UNA MIRADA  AL USO DE LOS CORTICOIDES EN LA OPTOMETRÍA

En la optometría, como en 
muchas otras áreas de la sa-

lud se ha reglamentado el uso de 
varios medicamentos o fármacos 
para algunos tratamientos en las 
diferentes patologías existentes; 
dentro de los más utilizados 
para un efecto antiinflamatorio 
se encuentran los corticoides, 
para   controlar las inflamacio-
nes ya sean de tipo microbiano 
o alérgico. Pero es precisamente 
ante esta situación, donde vale 
la pena preguntarnos ¿es conve-
niente el uso de los corticoides 
cuando la inflamación  es pro-
ducida por una infección de tipo 
microbiano? 

Se tiene conocimiento de que 
este tipo de medicamentos ade-
más de su acción antiinflama-
toria ejerce una acción inmu-
nosupresora sobre el número de 
linfocitos, también ejercen pro-
fundos  efectos sobre reacciones 
inmunológicas específicas del 
huésped, por un marcado efecto 
sobre la producción de citoqui-
nas, dentro de los factores que 
son inhibidos se incluyen inter-
ferón   , factor estimulante de 
colonias de granulocitos /mono-
citos, interleuquinas, y factor de 
necrosis tumoral , las citocinas 
tienen participación esencial 
en los efectos integrados de los 
macrófagos / monocitos , los lin-
focitos T y los linfocitos B en la 
generación de reacciones inmu-

Judy Alexandra Rey León 
Bacterióloga   PUJ 
Maestría en Administración en Salud  PUJ
Docente de Inmunología y Genética- Optometría UAN

nitarias a diversos microorga-
nismos patógenos. De acuerdo 
con el papel tan importante que 
desempeñan cada uno de los in-
tegrantes del sistema inmunoló-
gico  al ser inhibido o interrum-
pido un proceso que biológica y 
fisiológicamente esta diseñado 
para “defender” cómo puede 
ser posible que se interrumpa 
a propósito dicho proceso, para 
disminuir una inflamación ori-
ginada por una infección de 
tipo microbiano, produciendo  
una mayor vulnerabilidad al 
huésped para que su patología 
se pueda aumentar y aún más 
pueda aprovechar esta situación 
algún microorganismo opor-
tunista, deteriorando su estado 
de salud. Claro está que  vale la 
pena decir que aparentemente 
el paciente observa cierto tipo 
de mejoría porque desaparece 
“aparentemente” la enfermedad 
pues ya no hay inflamación ni 

tampoco hiperemia, si existió 
antes de usar el corticoide. Pero, 
¿en realidad la infección desapa-
reció? O se investigó que tipo de 
agente etiológico es el que afecta 
al paciente? 

Los corticoides hacen que los 
linfocitos producidos en  la mé-
dula ósea, no tengan la madu-
ración adecuada impidiendo su 
función específica, esto quiere 
decir que evitan que los linfo-
citos se dirijan a los sitios de 
maduración como el Bazo o el 
Timo, además intervienen en 
los ciclos de replicación mitótica 
evitando la proliferación y dife-
renciación.

A continuación se mostrarán los 
pasos o cascada de inflamación 
en respuesta a un alergeno, trau-
ma etc.

NO
TA

S D
E A

CT
UA

LID
AD

Fosfolipasa A2

Al mismo tiempo que se activa la FA2
se activa los leucocitos (eosinó�los,
basól�los y mastocitos )

Araquidónico

Lipoxigenasa Cicloxigenasa

Leucotrones ( in�amación, edema,
permeabilidad vascular, fagotitos) Tromboxanos ( plaquetas )

Prostaglandinas ( vasodilatador )

Postaciclina ( regulador )

Braddiquina ( dolor ); Histamina ( Prurito )
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En el mapa conceptual anterior 
se describen las enzimas que se 
activan una después de la otra, 
la primera es la araquidónico, el 
ácido araquidónico (AA) o áci-
do eicosatetraenoico es un ácido 
graso de la serie omega - 6 que al 
activarse genera dos vías: 

Vía de la lipoxigenasa (LOX): 
cuyos productos principales son 
los leucotrienos, HETE, HPE-
TE y las lipoxinas. 

Vía de la ciclooxigenasa (COX): 
como productos principales son 
las prostaglandinas y los trom-
boxanos.

Estas dos enzimas no actúan 
sobre el AA esterificado, por lo 
que primero debe ser liberado 
en forma de ácido graso libre de 
los fosfolípidos de membrana 
por fosfolipasas.

La Ciclooxigenasa (COX) o 
prostaglandina-endoperóxido 
sintasa, , es una enzima que 
permite al organismo producir 
unas sustancias llamadas pros-
taglandinas a partir del ácido 
araquidónico. Concretamente 
cataliza la reacción:

Araquidonato + AH2 + 2 O2  
Prostaglandina-H2 + A + H2O 
Esta enzima puede actuar como 
dioxigenasa o como peroxidasa. 
Se une a un grupo hemo por 
cada subunidad que es un ho-
modímero. Es una proteína de 
membrana periférica situada en 
la membrana de los microsomas 
y del retículo endoplasmático. 
Es inhibida por los antiinflama-
torios no esteroideos (AINE). 

Los corticoides se pueden divi-
dir en dos:

Los Corticoides Esteroideos, se 
encargan de bloquear la cascada 
de la coagulación en la activa-
ción del Ácido Araquidónico y 
los Corticoides no Esteroideos,  
se encargan de de bloquear la 
vía de la Cicloxigenasa, cau-
sando así la eliminación de los 
síntomas como el dolor y secre-
ciones.

En casos de inflamación críti-
ca y en algunas enfermedades 
de origen autoinmune, se hace 
necesario el uso terapéutico de 
corticoides, pero su formula-
ción  debe realizarse con criterio 
científico, sin embargo, algunas 
veces al utilizarlos  para resolver 
prontamente una inflamación, 
puede suceder que se pase por 
alto el tipo de inflamación, con 
lo cual se podrían generar efec-
tos secundarios que  pueden ser 
irreversibles, como el bloqueo 
de la secreción del humor acuo-
so causando Glaucoma o  una 
posible opacidad del cristalino, 
por la alteración de las fibras de 
colágeno.

La responsabilidad que adqui-
rió el profesional de la carrera de 
Optometría con la ampliación 
de su campo de acción al Cui-
dado Primario Ocular, es enor-
me, con este artículo se pretende 
aportar una información desde 
el punto de vista de la inmunolo-
gía y generar una reflexión muy 
respetuosa en el lector, para que 
con conciencia y sentido de  res-
ponsabilidad por la salud visual 
y ocular de nuestros  pacientes 
se tome la decisión correcta con 
oportunidad, en aras de ofrecer 
siempre un servicio con calidad, 
profesionalismo  y  asegurando 
el mejoramiento de la calidad de 
vida de quienes ponen en nues-
tras manos sus ojos.

Referencias: 

vi http://www.humv.es/webfarma/Informacion_Me-
dicamentos/Formulario/EA_oculotoxicidad.htm
  
vii Casarett & Doull”s Toxicology: The Basic 
Science of Poisons  ISBN: 0071470514 ISBN-13: 
9780071470513  7º edición (01/2008)

viii http://www.humv.es/webfarma/Informacion_Me-
dicamentos/Formulario/EA_oculotoxicidad.h
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EL PORTAFOLIO COMO HERRAMIENTA DIDÁCTICA Y EVALUATIVA

Según Novak y Gowin:

El propósito fundamental de 
la educación es capacitar a 

los aprendices para hacerse car-
go de su propia construcción de 
significados. Construir signifi-
cados implica pensar, sentir y 
actuar, aspectos todos ellos, que 
hay que integrar para obtener 
un aprendizaje significativo di-
ferente y sobre todo para crear 
nuevos conocimientos (1998, p. 
28).

Aebli (2002) propone como 
metas para los alumnos: rela-
cionarse ellos mismos con con-
ceptos y objetos (lectura, obser-
vación), comparar lo leído con 
lo observado para lograr mayor 
entendimiento, proponer y rea-
lizar actividades, resolver inte-
rrogantes, adquirir habilidades 
y destrezas que aumenten su 
competencia y auto motivarse 
para el aprendizaje.

Para hacer frente a “su apren-
dizaje”, el estudiante debe con-
vertirse en metacognitivo. “Te 
conviertes en metacognitivo 
cuando llevas a un nivel cons-
ciente los procesos que llevas a 
cabo para pensar, esto es, pen-
sar acerca de cómo piensas para 
aplicarlo de manera efectiva. 
¿Qué hago en una situación en 
particular?  (Gil, 2001, p. 30)

Desde la perspectiva de la au-
torregulación, el aprendizaje 

Luisa Fernanda Figueroa Olarte
Optómetra de la U. de La Salle
Especialista en Optometria Pediátrica y Docencia Universitaria. Magister en Docencia. 
Docente Clínica del Niño UAN. Docente Universidad de la Salle

tiene que ver con las activida-
des personales encaminadas al 
logro de una meta, lo que re-
quiere definirlas previamente 
y replantearlas si es necesario. 
Igualmente involucra aspec-
tos tales como “la atención, el 
repaso, el uso de estrategias de 
aprendizaje y la supervisión 
de la comprensión, junto con 
creencias como la auto eficien-
cia, las expectativas de los resul-
tados y el valor del aprendizaje” 
(Arguelles, 2002, p. 110).

Por otro lado, la eva-
luación del aprendi-
zaje tiene varios fi-
nes, lo fundamental 
es que asuma, dentro 
de sus criterios, la 
intencionalidad for-
mativa, propician-
do la comprensión y 
mejoramiento de las 
prácticas educativas. 
Además, debería pro-
porcionar informa-
ción valiosa sobre lo 
que el estudiante co-
noce o desconoce, sus 
logros, dificultades e 
incluso expectativas  y motiva-
ciones (Alfageme, 2007). Esta 
información puede y debe ser 
utilizada por el  docente para 
evaluar y replantear si es nece-
sario su propio ejercicio.

Opuesta a la evaluación con-
vencional aparece la evalua-

ción auténtica (authentic as-
sessment). El término reúne 
alternativas opuestas a lo tra-
dicional en evaluación. El eva-
luado realiza, crea o produce 
algo con suficiente tiempo para 
que la evaluación del proceso, 
el resultado o ambos sea posi-
ble (Messick, 1998, citado por 
Bravo & Fernández, 2000).  Se 
reconocen diferentes alternati-
vas en esta corriente, por ejem-
plo, construcción de respuestas 
abiertas, ensayos y portafolios 
en educación.

El portafolio o carpeta de 
aprendizaje, se ha venido con-
virtiendo en una forma de en-
señanza, aprendizaje y eva-
luación como alternativa a las 
prácticas meramente cuantita-
tivas (Margaley, 1997 citado por 
García & Baena, 2009). Se ad-
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mite la capacidad del portafolio 
no únicamente como técnica 
evaluativa y diagnóstica sino, 
igualmente, como metodología 
de enseñanza-aprendizaje (Ba-
rragán, 2005, Bordas & Cabre-
ra, 2001, Morán, 2010). 
Se ubica dentro de las estrate-
gias de naturaleza metacogniti-
va que favorecen la evaluación 
centrada en el proceso y no en 
los resultados únicamente  (Jor-
ba & SanMartí, 1996).  Al aña-
dir autorreflexión, potencializa 
el aprendizaje del estudiante ya 
que le da ocasión de autoeva-
luar su conocimiento (Morán, 
2010).

El portafolio aparece como sus-
tento a nuevos enfoques psico-
pedagógicos que promueven el 
papel activo del estudiante en la 
adquisición del conocimiento y 
el del docente como facilitador 
del proceso (Morán, 2010). 

Se ha venido empleando bas-
tante en escenarios académicos 
europeos y americanos. Se pen-
só en un principio, como téc-
nica para recolectar, agrupar y 
organizar pruebas de aprendi-
zaje, que se relacionan con los 
conocimientos, competencias 
y actitudes obligatorios para la 
formación y el posterior desem-
peño profesional. Es entonces, 
una recopilación del trabajo 
del estudiante que plasma sus 
esfuerzos, adelantos y produc-
tos en un área determinada del 
conocimiento, por lo tanto, es 
importante que él participe en 
la selección de los contenidos y 
formas de evaluación (Morán, 
2010).  

De la observación de experien-
cias a nivel universitario Bordas 
& Cabrera, 2001 destacan como 
ventajas del portafolio que per-
mite conocer cómo avanza el 
aprendizaje del estudiante, te-
niendo en cuenta su singula-
ridad, propicia 
un aprendizaje 
colaborativo do-
cente-estudian-
te,  permitiendo 
su reflexión, re-
quiere orienta-
ción durante el 
proceso y prio-
riza lo que el 
estudiante sabe.

Según Agra et. 
ál., (2003), lo 
que caracteriza 
al portafolio es hacer evidente la 
evolución del proceso de apren-
dizaje, promover la experien-
cia, reflexión e investigación, 
detectar las dificultades y avan-
ces y reflejar el pensamiento de 
maestro y estudiante. Pertene-
ce al alumno y él puede selec-
cionar su contenido y la forma 
de presentarlo. Entonces, el 
empleo del portafolio incita la 
decisión del estudiante, le da 
motivos y favorece el trabajo en 
grupo y la investigación cola-
borativa (Escribano & Rojas del 
Álamo, 2004).

Se reconocen los siguientes ti-
pos (Bordas & Cabrera, 2001):

• De trabajo: Docente y estu-
diante valoran y evidencian 
el adelanto en el aprendiza-
je mediante revisión perma-
nente. 

• De presentación: El estu-
diante escoge los mejores 
materiales

• De recuerdo: Trabajos no 
incluidos en el de presenta-
ción

• Mixtos

Sin importar el tipo de portafo-
lio es necesario tener en cuenta 
los objetivos, logros, conteni-
dos, formas de evaluación, ma-
neras de presentación (CD, fol-
der, cuaderno, etc.) criterios de 
selección y cantidad de trabajos 
a incluir. 
Con relación a lo que su uso 
demanda, se destaca que:

• Implica para ciertos docen-
tes un cambio en la forma de 
enseñar

• No excluye otra clase de eva-
luaciones

• Requiere gran responsabi-
lidad y regulación del estu-
diante

• Dedicación de tiempo 

El portafolio se convierte  en-
tonces, en una muy buena for-
ma de plasmar el proceso de 
trabajo del estudiante durante 
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el semestre, y permite además, 
un tipo diferente de evaluación.  
En mi práctica docente lo em-
pecé a incorporar el semes-
tre pasado en una asignatura 
de carácter teórico, con estu-
diantes de segundo semestre. 
Inicialmente les di algunas 
indicaciones generales y un 
documento corto donde se ex-
plican las características e in-
tencionalidades del portafolio. 
De común acuerdo se escogió 
el papel como forma de presen-
tación, en un folder. 

Durante el periodo académico 
se realizaron revisiones cons-
tantes del material incorpora-
do y al final de cada bloque de 
temas, se pidió una reflexión 
personal de lo aprendido. Al 
final, se indagó acerca de las 
apreciaciones de los estudian-
tes sobre el portafolio. Los vi 
motivados, cada uno recopiló 
y presentó la información a su 
estilo.  Considero que es una 
forma diferente e interesante 
de enseñar y evaluar. Los es-

tudiantes en general, conside-
raron que es una herramienta 
que contribuye a seleccionar y 
sintetizar las ideas, promover la 
investigación, favorecer el  en-
tendimiento de las actividades, 
además, dicen ellos, es un me-
dio de consulta e interpretación 
que requiere responsabilidad y 
les ayuda a mejorar la nota, au-
mentando sus  destrezas para 
escribir y recordar lo realizado 
en clase.  

La invitación para nosotros 
como docentes, es buscar y re-
conocer la necesidad de nuevas 
herramientas, que aunque nos 
impliquen un poco más de tra-
bajo   pueden ser atractivas y 
motivadoras para el alumno .                        
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Un Saludo fraternal y since-
ro para toda la colectividad 

de la Facultad de optometría,  a 
todos los investigadores y en ge-
neral a toda la comunidad uni-
versitaria de la  Universidad An-
tonio Nariño. 

Durante muchos años he dedi-
cado gran parte de mí tiempo 
laboral a la docencia en Opto-
metría, aportando un poco de 
mi pasión por la profesión y en-
señando con responsabilidad mí  
saber a las nuevas generaciones 
que a bien tengan en aprovechar 
estos espacios del conocimiento. 

UNA NUEVA VISIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN LA 
FACULTAD DE OPTOMETRÍA DE LA UNIVERSIDAD 
ANTONIO NARIÑO

José Fernando Pérez M.  Od. Msc
Director UDCI Facultad de Optometría UAN

Por tal motivo el participar del 
proyecto de la Facultad de Op-
tometría de la UAN que ya este 
año cumple 15 años de fundada,  
es para mí un honor y un reto  
en mi proyecto de vida optomé-
trico y científico. 

Desde el momento que el se-
ñor Decano Mario Bautista me 
informa que voy a  asumir  la 
dirección de la UDCI,  me he 
propuesto conocer y empapar-
me de los lineamientos que en 
esta  materia tiene la Universi-
dad, del proyecto universitario,  
de los fundamentos y apoyos de 

la VCTI y desde luego de las di-
ferentes perspectivas y proyectos 
de investigación que existen en 
la Facultad, tratando en este mo-
mento, de estructurar un princi-
pio de  plan de desarrollo y  una 
proyección de la investigación   
que tenga la viabilidad necesaria  
a corto mediano y largo plazo,  
la cual  aspiro tenga la aproba-
ción de estudiantes, docentes y 
directivas,  generando un apor-
te importante en la estructura 
fundamental de la Facultad en 
lo que respecta a la producción 
y apropiación del conocimiento 
por parte de todos.

Para nadie dentro del medio 
optométrico es un secreto  el he-
cho de que no existe una fuerte 
preparación en investigación en 
optometría y esto desde luego, 
nos lleva a realizar las investiga-
ciones sin una estructura básica 
sobre el tema; asumiendo las 
investigaciones como una  obli-
gación ante las necesidades ins-
titucionales, propias del cumplir 
algunos requisitos para poder 

LA
 IN

VE
ST

IGA
CIÓ

N

El trabajar en  grupo  es una tarea ardua, debido a varias razones  entre las que se resalta el enorme deseo de la 
figuración personal sin interesar ni importar cuales son las intenciones del colectivo, haciendo  que los proyectos  y 
propósitos se vean demorados en sus realizaciones y donde se toma como alternativa el optar por el ejecutivo, el im-
partir y dictar normas  y medidas coercitivas   para poder avanzar en las intenciones que se tienen para un progreso,  
perdiéndose el libre y espontaneo pensamiento del grupo que tanto enriquece los ideales y aspiraciones que  llevan al 
desarrollo y al progreso profesional.
EL PENSADOR DEL PINAL
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ser competitivos en el medio 
universitario. Pero al verlo con 
otra óptica, el desarrollo de un 
país, de una disciplina como la 
Optometría, hace indispensable 
y necesaria la investigación y la 
innovación que  imprescindi-
blemente debe  partir de la Uni-
versidad, con apoyos externos 
con objetivos muy claros y de-
finidos encaminados a mejorar 
las condiciones de nuestros fu-
turos profesionales y  desde lue-
go de la comunidad en general. 
Esto nos lleva a que somos los 
actores directos de esta respon-
sabilidad y que la actitud ante el 
tema debe cambiar llevándonos 
a seguir con entusiasmo   ese 
mundo maravilloso del conoci-
miento y del saber.

Como decía anteriormente estoy 
en un proceso de conocer y ob-
servar el escenario fundamen-
tándome sobre la temática uni-
versitaria como de la Facultad 
para poder llega a propuestas 
sólidas. 

De esta manera he llegado a las 
siguientes reflexiones iniciales:

1-. Fortificar las bases y fundamentos de la 
investigación por medio de la capacitación.

Uno de las grandes dificultades 
que tenemos en el país, es la 
comunicación y el trabajar en 
grupos sólidos  que busquen 
unos objetivos claros  para poder 
llegar a metas comunes. Es ne-
cesario propiciar las capacitacio-
nes al interior de la Facultad en 
investigación  con recursos pro-
pios y desde luego con el apoyo 
institucional por medio de la 
VCTI. 

2-. Investigación con impacto social que 
trascienda a nivel nacional e internacional.

Nos debe interesar con “visión”  
la producción, apropiación y ge-
neración del conocimiento por 
medio de la investigación, pero 
este proceso no se puede que-
dar en los anaqueles de la Uni-
versidad, hay que transferirlo, 

comunicarlo, divulgarlo etc y si 
bien es cierto que en principio 
se debe comenzar por la casa,  
que la tendremos siempre como 
premisa en las investigaciones 
en la Facultad de Optometría de 
la Universidad Antonio Nari-
ño, no sería lógico que todo este 
proceso no lo hiciéramos cono-
cer hacia el exterior,  que dicho 
sea de paso nos ayuda a fortifi-
carnos al interior de la Facultad 
y de la Universidad. Para ello es 
necesario publicar  en revistas, 
en diferentes medios de comu-
nicación,   para que la sociedad 
conozca lo que estamos reali-
zando y se pueda volver realidad 
y llegue a ser practico para la 
sociedad. De la misma manera  
a la comunidad científica es in-
dispensable llegarle con publi-
caciones especializadas (revistas 
indexadas),  seminarios, congre-
sos, conferencias y en general 
eventos tanto nacionales como 
internacionales, que deben estar 
programados desde los mismos 
comienzos de la investigación 
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y que la Universidad debe con-
templar dentro de las estrategias 
de movilidad, los recursos nece-
sarios para el investigador.

3-. Recursos económicos  - Fortificar las 
relaciones universidad - empresa – estado. 

La Universidad, el sector pro-
ductivo y el estado deben traba-
jar mancomunadamente con el 
fin de investigar, innovar, pro-
ducir conocimiento y tecnolo-
gía pertinente para el país. Por 
tal motivo, es necesario que las 
investigaciones al futuro,  ten-
gan vinculación con el  estado 
y el sector productivo  los cuales 
ayudaran con el financiamiento 
de los proyectos, aumentando su 
viabilidad.  

No es desconocido en el mundo 
de la investigación,  el producir 
un anteproyecto, un proyec-
to de investigación y aún más 
el volverlo realidad, no solo se 
necesita la mística, el deseo de 
quererlo, el contribuir a la cien-
cia, el aportar a la institución 
o el obtener  una satisfacción 
de tipo personal por parte del 
investigador, sino que  es im-
prescindible contar con recursos 
económicos suficientes para de 
esta manera obtener resultados. 
Las políticas en este tema de la 
Universidad es la de apoyar los 
proyectos de investigación, pero 
obviamente y en este esquema,  
los recursos económicos propios 
no son y nunca  serán suficien-
tes para todos y cada uno de los 
investigadores de las diferentes 
disciplinas que existen en la 
Universidad; siendo necesario 
el contemplar recursos externos 

y siendo conscientes de que di-
cha cultura hasta ahora  se está 
comenzando  a consolidar en el 
país. Es indispensable el tener 
confianza en  el investigador, el 
que  tenga el espacio necesario 
y proyectado para su estudio, el 
obtener los recursos económi-
cos  para cumplir sus objetivos 
y desde luego el confort econó-
mico necesario para su estándar 
de vida, todo esto redunda en 
los resultados de las investiga-
ciones.
 
4-. Investigación con valores y principios  
éticos.

 La responsabilidad que impli-
ca el nuevo conocimiento,  debe 
contemplar de forma trascen-
dental, ahora y siempre; valores, 
fundamentos y  principios éticos. 
Se proyecta la idea de realizar 
conferencias y conversatorios 
sobre los fundamentos éticos y 
bioéticos en investigación.

5-. Líneas de investigación.

La legalización de la profesión 
de optometría en Colombia data 
desde 1933, posteriormente en 
1954 con el decreto 0825 y hoy 
estamos con la Ley 372 de 1997  
fortaleciendo su ejercicio con 
la Ley de ética 650 de 2001. De 
acuerdo a lo anterior, los cam-
pos de acción de la profesión 
son muy amplios y las líneas 
que presenta la Facultad están 
limitando  las posibilidades de 
la investigación en Optometría,  
siendo necesaria su redimen-
sión, tarea complicada y de un 
profundo análisis. 

6-. Proyectos de investigación  – Fomentar 
y Proyectar la investigación 
 
Presentar dentro de las líneas de 
la Facultad macro proyectos de 
donde se deriven diversos pro-
yectos para docentes y estudian-
tes; esto nos proporcionará una 
mayor fortaleza en temas espe-
cíficos con resultados a mediano 
y largo plazo que seguramente 
serán de gran impacto social y 
al mismo tiempo  se fortifica los 
semilleros de investigación, los 
trabajos de grado, etc. Todo lo 
anterior nos lleva a una ardua e 
indispensable labor, pero al fu-
turo va a ser muy gratificante, la 
de abrir el sendero y la cultura 
para los nuevos y futuros inves-
tigadores y  el poder canalizar 
los esfuerzos del grupo investi-
gador de la Facultad. 

Este plan de desarrollo es la 
iniciación de una estructura 
necesaria en la evolución de la 
investigación en la Facultad de 
Optometría de la UAN, que 
desde luego no solo compete al 
director de UDCI sino  a toda la 
comunidad de la Facultad. Por 
tanto y en  este orden de ideas, 
quiero convidar  a todos, a que 
formemos un grupo compacto, 
colaborador, critico, proactivo, 
para que esto procesos sean una 
realidad. 
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Consideración de Aspectos 
Óptico Fisiológicos.

Durante las prácticas académicas 
suelo preguntar a los estudian-
tes - todos ellos  muy jóvenes - 
¿quiénes de ustedes son présbitas  
y cuánto es el valor de ella en el 
día actual? 
 
La respuesta generalizada es que 
ninguno aún  es présbita. A lo 
que les replico: ¡entonces ningu-
no de ustedes ha nacido, ni en-
vejecido! 

Si definimos la presbicie como:
Aquel proceso fisiológico de 
disminución o perdida de la ca-
pacidad del musculo ciliar para 
aumentar el poder del cristalino 
en respuesta a las demandas  de 
enfoque de objetos situados en 
visión próxima; proceso este, ín-
timamente ligado al avance de la 

LA PRESBICIE,  IMPLICACIONES DE UNA DEFINICIÓN
Héctor E. Cáceres N.
O.D. Universidad de La Salle
Especialista en Visual Sciences
Houston 1.978

edad y caracterizado 
clínicamente  por un 
alejamiento lento, 
progresivo e irrever-
sible del punto próxi-
mo de acomodación.
Podemos asumir  en-
tonces que este pro-
ceso de perdida  se 
ha iniciado práctica-
mente desde el mo-
mento de nacer y que 

día por día, este proceso avanza 
hasta agotar las reservas de aco-
modación de que disponíamos al 
nacer y que al estar constituidos 
como sistema óptico funcional e 
integral, en un momento dado 
se presenta una pérdida de la 
capacidad acomodativa  - pres-
bicie parcial o  absoluta - que 
nos dificulta o impide el ejercicio 
cómodo de las actividades en vi-
sión próxima como consecuencia 
paralela del proceso de enveje-
cimiento y deterioro del cuerpo 
humano.

Los grandes estudiosos de la Óp-
tica Fisiológica del sistema vi-
sual: Donders, Duane, Sheard, 
Percival, Newmuller, Legrand, 
Gullstrand, entre otros, asignan 
en sus trabajos de cálculo  de los 
ojos esquemáticos, valores a la 
amplitud de acomodación que 
varían desde 12 a 18 dioptrías, y 

factores o valores de decremento 
de la acomodación entre 0.12 y 
0.25 dioptrías por cada año vivi-
do por el individuo.
Estudios comparativos de refrac-
ción estática y dinámica en per-
sonas de distintas edades  reali-
zados independientemente  por 
Donders y Duane permitieron 
alrededor de 1864 expresar la si-
guiente formula:
Amplitud de Acomodación = 18 
dpts – [0.25 dpts x edad]

Donde vemos que la reserva fun-
cional total de acomodación o 
acomodación máxima disponible 
en un momento dado de la vida, 
depende del grado de presbicia: 
[0.25 x edad] y del grado o valor 
total de dioptrías que poseíamos 
o de las que disponíamos al nacer. 
La capacidad o reserva funcio-
nal acomodativa al nacer [18.00 
dpts] ha sido tomada como un 
valor promediado de los valores 
encontrados en estudios de ojos 
esquemáticos de los diferentes 
investigadores del tema.

0.25 es el valor estimado de  dis-
minución anual de la acomoda-
ción según Donders; el factor e 
representa la edad en años cum-
plidos.

Esta fórmula ya clásica nos per-

Para el espacio dedicado al COLUMNISTA INVITADO, contamos en esta ocasión, con la colaboración del doctor 
Héctor E. Cáceres N, Optómetra, con gran dominio en el tema de la ÓPTICA FISIOLÓGICA, de reconocida trayectoria 
profesional y docente quien a través de la cátedra universitaria, ha contribuido a la formación de varias generacio-
nes, investigador inquieto y prolífico, con un amplio bagaje no solo en su profesión sino en cultura general, música, 
literatura y poesía de la que tiene también algunas obras. 
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mite calcular a cualquier edad la 
presbicia fisiológica,  la reserva 
disponible de acomodación, e 
indirectamente el valor del pun-
to próximo de acomodación en 
unidades dióptricas o en unida-
des longitudinales en  pacientes 
emétropes; o en cualquier estado 
refractivo efectuando las com-
pensaciones y consideraciones 
correspondientes. 

Para entender  y aplicar esta for-
mula y los conceptos involucra-
dos en la definición precedente, 
conviene realizar algunos senci-
llos  ejercicios  y analizar los re-
sultados.

Recordemos resumiendo la defi-
nición propuesta para la presbi-
cia: “un proceso fisiológico ínti-
mamente ligado al transcurso de 
la edad y caracterizado clínica-
mente por un alejamiento: lento, 
progresivo, e irreversible del pun-
to próximo de acomodación”.

Veamos algunos ejemplos y ejer-
cicios para cualquier edad que se 
considere.
Tomemos como valores de ojos 
esquemáticos  los propuestos por 
Gullstrand a partir de la adoles-
cencia:

Poder del cristalino en reposo: 
19.11 dpts.
Poder acomodado al máximo: 
33.06 dpts
Amplitud de acomodación fun-
cional máxima según Gulls-
trand:
33.06 – 19.11 =  11.95 dpts

Aceptemos por redondeo un va-
lor  de 18.00 dpts como amplitud 

de acomodación máxima al na-
cer y apliquemos la fórmula de 
Donders con un valor de dismi-
nución anual de la  acomodación  
k  = - 0.25 dpts, para calcular la 
acomodación  máxima de una 
persona a una edad  elegida.

Amplitud de acomodación = 
18.00 dpts – [edad x 0.25dpts]
Entonces, por definición: la pres-
bicie será: [e x k]
Entonces para calcular la pres-
bicie fisiológica basta con multi-
plicar la edad por el factor de en-
vejecimiento  (entre 0.12  y .025 
dioptrías) -

La amplitud de acomodación 
funcional o disponible a la edad 
escogida será: {18.00 - [e x k]}
Si el valor del punto próximo de 
acomodación en centímetros esta 
dado por el inverso del valor del 
punto próximo en dpts, la locali-
zación espacial del punto próxi-
mo de acomodación para un 
emétrope será: 100 /amp de acc 

El punto próximo de acomoda-
ción - (p.p.a) - en unidades linea-
les o de longitud  para una perso-
na emétrope será el valor inverso 
del valor dióptrico de la amplitud 
de acomodación funcional en-
contrada al resolver la ecuación 
de Donders.

100/amplitud de acomodación 
(en dpts) = p.p de acc en centí-
metros

Si al efectuar los cálculos para su 
caso personal de edad y medir   el 
punto próximo de acomodación 
[ppa) del ojo derecho  y del ojo 
izquierdo estos valores  de amp  

y ppa, no coinciden  con  los re-
sultados al aplicar la formula de 
Donders, lo mas probable es que 
usted tenga un defecto refractivo.
Si su amplitud es menor y su 
punto próximo es mayor que 
los calculados con la fórmula, es 
probable que tenga una hiper-
metropía no corregida.

Si la amplitud  es mayor y el 
punto próximo es mas cercano 
entonces es de sospechar una 
miopía.

En los casos de astigmatismo 
bastará con calcular el valor 
del esférico equivalente de su 
defecto y si este  es positivo, su 
acomodación se comportará 
como la del hipermétrope, por el 
contrario si el valor del esférico 
equivalente es negativo,  su aco-
modación se comportará como 
la de un miope y si el valor del 
esférico equivalente es neutro,  
su acomodación se comportará 
como la de un  emétrope. 

Retomando los criterios de Don-
ders respecto a la relación que 
debe existir entre la demanda y 
la reserva  para que exista con-
fort visual, recordemos que él 
nos enseña que la demanda  no 
debe ser superior a dos tercios de 
la reserva. 

Al inicio de la vida  la reserva de 
acomodación para un ojo emé-
trope  será:

18.00 dpts - [0.25 dpts x edad] = 
18.00 – [0.25 x 0] = 18.00 dpts 
ppa 5.5 cm
A los 10 años:
Amp de acc = 18.00dpts –[0.25 
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x 10]  =  18.00-2.50   = 15.50 
dpts y  ppa 6.45m
A los 20 años:
Amp de Acc = 18.00 dpts  – 
[0.25 x 20] = 18.00 – 5.00  = 
11.00 dpts y p.p.a  9.09 cms
A los 30 años:
Amp de acc = 18.00 dpts  –[0.25  
x  30] =   18.00 – 7.50 = 4.50  
dpts y p.p.a 22.22m
A los  40 años:
Amp de acc  = 18.00 dpts – 
[0.25  x 40]= 18-00 – 10.00 = 
8.00 dpts y  p.p.a 12.5cm
A los 50 años:
Amp de acc = 18.00 dpts – [0.25 
x 50] = 18.00 –12.50 =  5.50 
dpts y p.p.a 18.18 mts
A los 60 años:
Amp de acc = 18.00 dpts - [0.25 
x 60] = 18.00 – 15.00 =  3.00 
dpts y p.p.a  33cmts

Estos resultados son los que en-
contramos representados en las 
gráficas clásicas que ilustran es-
tos temas en todos los textos de 
óptica fisiológica que correlacio-
nan la variación de  la acomoda-
ción contra la edad.

En esta secuencia de cálculos ob-
servamos que con el aumento de 
la edad, la presbicie aumenta  y 
la amplitud o reserva disminuye 
a grados que incluso alcanzan 
valores negativos. (que nos po-
drían sugerir incluso una  posible 
atonía del musculo ciliar)

¿Entonces cuando la presbicie 
fisiológica empieza a ser clínica-
mente significativa?

Básicamente cuando las reservas 
son insuficientes frente a la de-
manda.

Recordemos ahora los criterios 
que nos dicen que para que exis-
ta confort visual la demanda no 
debe superar 2/3 de la reserva. Si 
aceptamos como reserva  la am-
plitud de acomodación  y como 
demanda la distancia de trabajo,  
o su valor matemático inverso 
para trabajar en dioptrías.

El típico signo de presbicie que 
consiste en alejar el material de 
lectura o de trabajo en visión 
próxima,  nos está indicando cla-
ramente el alejamiento del punto 
próximo de enfoque con el que se 
busca compensar la disminución 
de la reserva que está resultando 
insuficiente para mantener la vi-
sión nítida   que a edades tem-
pranas podía realizarse cómoda-
mente a distancias entre 20 o 30 
centímetros para las cuales se re-
quiere un esfuerzo acomodativo 
entre 5 a 3 dpts respectivamente. 
Y unas reservas  de  15  a 9 dpts 
de las que se dispone antes de los 
40 años, pero que alrededor de 
esa edad empiezan a ser notoria-
mente insuficientes.

Si reconsideramos los valores bá-
sicos tomados para los cálculos  y  
que el factor de envejecimiento 
puede ser menor, por ejemplo 
0.12 dpts. Podremos explicar y 
entender los casos clínicos que 
manejamos en nuestras con-
sultas diarias con pacientes que 
presentan  o reportan los signos 
y síntomas clínicos de la presbi-
cie  a edades diferentes antes o 
después de la estadísticamente 
aceptada.

El proceso fisiológico de reduc-
ción de la amplitud de acomo-

dación puede verse afectado con 
frecuencia por anomalías como 
parálisis, paresias, excesos, espas-
mos, que indudablemente pro-
vocan variaciones significativas 
en el comportamiento de los va-
lores de las funciones acomodati-
vas las cuales exigen tratamientos 
y terapias  adecuados para buscar 
retornar la normalidad del siste-
ma.

Si tenemos en cuenta que los de-
fectos refractivos sin corrección 
afectan  los valores de las reser-
vas acomodativas y los puntos 
próximos y que con el paso del  
tiempo toda hipermetropía facul-
tativa tiende a volverse absoluta y 
afecta la agudeza visual y que los 
sistemas miópicos tienden a de-
sarrollar patrones hipoacomoda-
tivos, es fácil aceptar falacias que 
hablan de la aparición prematura 
o tardía de la presbicie clínica.

En resumen pensemos que cada 
vez que apagamos las velitas  de  
una torta de cumpleaños, cada 
una de esas velitas representa  la 
cuota de presbicie que cobra la 
VIDA
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En los últimos años, la optometría 

Colombiana ha recibido un gran 
respaldo de la legislación médica. Pero 
así mismo se ha enfrentado a su mayor 
reto, ser gestores y actores importantí-
simos en la Salud Visual y Ocular y en 
el Cuidado Primario Ocular. A nivel 
Latinoamericano, el reconocimiento 
del altísimo nivel que tienen nuestros 
profesionales Optómetras, ha generado 
también otro compromiso como es el 
de mantener y ser el abanderado de la 
Optometría como carrera profesional, 
con avales importantes, incluso como 
el de hoy en día en que se constituyen 
en uno de los entes primarios de la Sa-
lud Visual  de nuestros compatriotas. 

Dentro de este importante escenario, la 
academia cumple un papel de vital im-
portancia y en este marco,  la Facultad 
de Optometría de la Universidad An-
tonio Nariño, es un actor de primera 
línea, que en quince años de continua 
lucha, ha generado grandes aportes al 
desarrollo de la Optometría, desde sus 
Semilleros de Investigación, hasta su 
gran desarrollo logístico en continua 
evolución. 

En los últimos cuatro años, he sido un 
privilegiado observador de los denoda-
dos esfuerzos que el cuerpo docente y 
las directivas de esta facultad realizan 
diariamente, para lograr generar una 
cada vez mayor calidad profesional 
de sus estudiantes. Incluso, he teni-
do el orgullo de ser reiteradamente 
invitado a transmitir los avances que 
en forma importante e innovadora ha 
realizado en los años recientes el Labo-
ratorio Farmacéutico que represento. 
OPHTHA, laboratorio especializado 
en colirios oftálmicos, ha sido desde 
tiempo atrás, un convencido de que la 
Optometría es uno de los gremios que 
mayor desarrollo y responsabilidad ha 
adquirido en los últimos años. Por eso, 
siempre ha apoyado a los optómetras, a 

EL GRAN RETO SOCIAL DE LA OPTOMETRÍA
Henry Leonel Diaz S.
Director Regional Bogota
Asesor Comité de Capacitacion de Especialidades Oftalmologicas S.A.
Laboratorio Ophtha

la academia y  a las importantes agre-
miaciones. 

OPHTHA es un laboratorio transna-
cional, que ha desarrollado importan-
tes avances e innovaciones en los coli-
rios oftálmicos que pone a disposición 
de los profesionales de la Salud Visual 
y Ocular. Algunos de estos aspectos in-
novadores son por ejemplo, el uso de 
preservantes naturales, en reemplazo 
de los amonios cuaternarios, los cuales 
son potencialmente tóxicos. Coheren-
tes con los principios de la Bioética, 
es política Empresarial y de Calidad, 
el empleo de  conservantes que mini-
micen al máximo,  la posibilidad de 
generar daños al epitelio corneal, es-
pecialmente en tratamientos crónicos. 
Así mismo, nos hemos preocupado 
por desarrollar fármacos oculares que 
cumplan con importantes parámetros 
físico-químicos, como son una adecua-
da tensión superficial, que permita for-
mar películas homogéneas y estables y 
un estricto control de la osmolaridad, 
estableciendo soluciones levemente hi-
poosmolares que restablezcan el equi-
librio osmótico de la superficie ocular 
y generen un flujo osmótico adecuado 
e ideal para la absorción corneal de los 
fármacos. Además, empleamos como 
excipiente principal del vehículo, sus-
tancias de última generación derivados 
de los mucílagos, logrando así mayor 
permanencia de los principios activos 
mejorando su posibilidad de absor-
ción, mayor confort y tolerabilidad. 

Siempre se ha generado el convenci-
miento de que este tipo de desarrollos 
de la ingeniería farmacéutica estaba 
orientado especialmente a nivel de las 
lágrimas artificiales como substitutos 
lacrimales; sin embargo, nosotros he-
mos implementado estas importantes 
innovaciones a nivel de todos los pro-
ductos de uso crónico e incluso en algu-
nos de tratamientos de corta duración.

Conscientes de nuestra responsabi-
lidad social y de la de nuestros pres-
criptores, hemos desarrollado además 
subtapas que otorguen las caracterís-
ticas de poseer un micro gotero que 
este acorde con la capacidad del saco 
conjuntival, evitando así desperdicios 
inútiles y sobrecostos en los tratamien-
tos, los cuales son de vital importancia 
en tratamientos a largo plazo como el 
del glaucoma y el del Síndrome de Ojo 
seco o la alergia.

En este marco, OPHTHA ha obteni-
do importantes reconocimientos, como 
las certificaciones ISO SGC 9.001 y la 
ISO 14.001 sobre la protección am-
biental, otras organizaciones como la 
Organización de las Naciones Unidas, 
O.N.U.,  ha  acogido a nuestro labora-
torio en la Red Pacto Global Colombia, 
también hemos sido semifinalistas  del 
Premio Orbe Ambiental que entregan 
la Cámara de Comercio Colombo-
francesa y la revista Portafolio.

Por último deseo expresar mi recono-
cimiento desde la distancia a la Dra. 
Matilde Mora  y mi admiración por la 
magna labor del Dr. Mario Bautista al 
frente de esta importante Facultad que 
cumple sus tres primeros lustros de ac-
tividades y que estamos seguros serán 
muchísimos más. Mi agradecimiento a 
la Dra. Ana Francisca García I. Editora 
del Boletín Una Mirada A…, por invi-
tarme a ser partícipe desde estas líneas,  
de esta conmemoración. La sinergia 
lograda entre OPHTHA y esta facul-
tad, seguro redundarán en el cum-
plimiento de la importantísima labor 
social que le compete a la Optometría 
Colombiana en general y en particular 
a la cada vez más participativa Facul-
tad de Optometría de la Universidad 
Antonio Nariño. Mis más sinceras fe-
licitaciones por la ardua y productiva 
labor realizada.
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Asepsia: 
Ausencia de microorganismos 
que pueden causar enfermedad. 
Este concepto incluye: la prepa-
ración del equipo, la instrumen-
tación y el campo de operacio-
nes mediante los mecanismos de 
esterilización y desinfección2.

Antisepsia: 
Es el uso adecuado de elemen-
tos químicos cuya función es 
controlar y eliminar en  cuanto 
sea posible la mayor cantidad 
de microorganismos patógenos 
que se encuentren o se puedan 
adquirir por contacto directo 
con alguna fuente, bien sea ani-
mada e inanimada.

Limpieza: 
Es la separación de toda mate-
ria extraña utilizando ciertos 
agentes químicos (jabon ó de-
tergente) siempre y cuando estos 
agentes  se encuentre en la parte 
superficial de la piel ya que éstas 
sustancias químicas no ELIMI-
NA a los agentes patógenos  que 
se encuentran allí.  

Desinfección: 
Es la utilización de procedi-
mientos físicos o de agentes 

1 http://www.encolombia.com/medicina/enfer-
meria/enfermeria5302-guia.htm
2 http://www.encolombia.com/medicina/enfer-
meria/enfermeria5302-guia.htm

LAVADO DE MANOS DESPUÉS DE CADA PACIENTE
Rubén Smith Ortiz Zambrano
Estudiante de VII Semestre

químicospara destruir la ma-
yor parte de las formas micro-
bianas esporas bacterias y otros 
microorganismos relativamente 
resistentes (bacterias, virus, y 
hongos)3.  

Asepsia: 
Son procedimientos que per-
miten reducir al máximo la 
transmisión de organismos pa-
tógenos que se encuentran en el 
medio ambiente4. 

Ejemplo: 
LAVADO DE MANOS, técni-
cas de aislamiento, indumenta-
rias  adecuadas.

Se ha demostrado  que una de 
las formas más comunes de ad-
quirir o de transportar un agente 
patógeno es por medio del con-
tacto que tiene el profesional de 
la salud con el paciente que acu-
de a la  consulta, en el caso de 
los optómetras  ya profesionales 
o que se están preparando edu-
cativamente para serlo, es muy 
importante tener en cuenta el 
lavado de manos luego de cada 
paciente…

3 Microbiología medica Patrick R. Murray,Michael 
A. Pfaller
4 http://www.slideshare.net/SharizaM/asepsia-me-
dica 

¿Por qué?
• Microoganismos presentes en 
la piel del paciente o que han 
sido derramados sobre objetos 
inanimados y que por contacto 
se transfieren a las manos de los 
trabajadores de la salud. 
• Estos microorganismos deben 
ser capaces de sobrevivir por va-
rios minutos en las manos del 
personal.
•El lavado de manos o la anti-
sepsia de manos,  realizado por 
el trabajador es inadecuado o se 
omite por completo, o el agente 
utilizado para la higiene de las 
manos es inapropiado.
• Finalmente, las manos conta-
minadas del personal de la salud 
deben entrar en contacto directo 
con otro paciente o con un ob-
jeto inanimado que entrará en 
contacto directo con el paciente.

PU
NT

O 
DE

 VI
ST

A D
E L

OS
 ES

TU
DI

AN
TE

S

El presente  artículo se realiza   con el fin de hacer tomar conciencia de la importancia que es el lavado de manos antes 
y después de cada consulta optométrica, teniendo en cuenta que como trabajadores del sector de la salud debemos 
cumplir con unas normas mínimas de asepsia que exige el Ministerio de Protección Social y obtener el conocimiento 
previo de ciertos términos, como lo son1  :

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://
www.cienciakanija.com/wp-
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En Optometría
Aparte de que es algo personal y 
siendo también  un requisito que 
exige la secretaria de salud, pues-
to que  el examen visual  consiste 
probablemente en un 50 – 60% de 
contacto directo  con el paciente 
que  podría decirse  que se imple-
mentaría  al momento de realizar 
la oftalmoscopia, biomicroscopia 
y  en casos la anamnesis. Siendo 
en esos momentos la mayor pro-
porción para adquirir tales agen-
tes patógenos  como staphylococ-
cus, streptococcus, sin mencionar 
otra bacterias, virus, y en casos 
muy limitados hongos o parásitos 
que a la vez se pueden encontrar 
en ciertas patologías como con-
juntivitis, infecciones del aparato 
lagrimal, alteraciones infecciosas 
de los párpados ó simplemente al 
manipular un lente de contacto, 
algún material inerte o inanima-
do del consultorio ó algún  tipo de 
fluido (lagrima).

¿Para Qué?
Como ya se ha mencionado ante-
riormente en el presente artículo 
la importancia que se debe tener 
ante el lavado de manos antes y 

después de que cada paciente sea 
atendido es muy relevante pues 
deben ser claros  los objetivos prin-
cipales para realizar ésta actividad 
entre los cuales encontramos:

• Disminuir  la incidencia de 
transmisiones infecciosas.

• Cumplir con el requisito de 
asepsia de manos.

• Se trabajaría confiablemente.
• Evitaría la propagación de di-

versas patologías infecciosas.
• No correr el riesgo de contagiar 

a otro paciente ni el mismo 
profesional.

Historia
Durante generaciones, el lavado 
de manos con agua y jabón se ha 
considerado una medida de higie-
ne personal. El concepto de lim-
piarse las manos con un agente 
antiséptico surgió, probablemen-
te, en el siglo diecinueve. En 1822, 
un farmacéutico francés demostró 
que las soluciones que contenían 
cloruros de cal o soda podían erra-
dicar los olores fétidos asociados a 
los cuerpos humanos y que tales 
soluciones podían utilizarse como  
desinfectantes y antisépticos. En 
un trabajo publicado en 1825, 
ese farmacéutico estableció que 

los médicos y otras personas que 
atendían pacientes con enferme-
dades contagiosas se beneficiarían 
de mojarse las manos con una so-
lución líquida de cloruro5. 

GUIA DE PREVENCION DE LOS RIESGOS 
BIOLOGICOS
El R.D. 664/1997, de 12 de mayo, 
sobre protección de los trabajado-
res contra los riesgos relacionados 
con la exposición a agentes bioló-
gicos durante el trabajo, define a 
dichos agentes como “microorga-
nismos, con inclusión de los ge-
néticamente modificados, cultivos 
celulares y endoparásitos, suscep-
tibles de originar cualquier tipo de 
infección, alergia o toxicidad”.

REAL DECRETO 664/1997, DE 12 DE MAYO6 
En el medio sanitario, el riesgo 
biológico es el que más frecuen-
temente encontramos, siendo 
los profesionales más expuestos 
el personal sanitario que presta 
asistencia directa a los enfermos, 
el personal de laboratorio que 
procesa muestras contaminadas 
o posiblemente contaminadas y el 
personal que trabaja con animales 
o con derivados de éstos.

Personal del Servicio de Oftalmología
a) Aplicar las precauciones están-

dar.
b) Los profesionales que realicen 

exploraciones oculares y otras 
actividades en las que puedan 
tomar contacto con lágrimas de-
ben lavarse las manos inmedia-
tamente después de realizarlas y 
entre un paciente y otro. 

5 Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, D. 
C.http://www.esenazareth.gov.co/texto/lavman.
pdf
6  http://www.geosalud.com/Salud Ocupacional/
riesgos_biologicos.htm

www.google.com/imgres?imgurl=http://www.
portalesmedicos.com/images/publicaciones/
oftalmologia_diapositivas/oftalmologia_con-
juntivitis.jpg&imgrefurl=http://www.porta-
lesmedicos.com/publicaciones/articles/426/3/
Oftalmologia&usg=_-

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://1.
bp.blogspot.com
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c) Se aconseja uso de guantes so-
bre piel no intacta.

d)Los instrumentos y aparatos 
que entren en contacto directo 
con las superficies exteriores 
de los ojos deben ser lavados 
y después esterilizados. El ins-
trumento debe ser aclarado 
cuidadosamente con agua del 
grifo y secado antes de volver a 
ser utilizado. e) Se recomienda 
la vacunación antihepatitis B. 

Otro pilar fundamental donde se 
asienta la consecución de unos 
adecuados niveles de seguridad 
y salud en lo que a la exposición 
a agentes biológicos se refiere, lo 
constituye el cumplimiento de las 
Precauciones Universales o es-
tándar y de las recomendaciones 
específicas por áreas o unidades; 
es fundamental la elaboración y 
adecuada difusión de protocolos 
preventivos y la actuación ante si-
tuaciones especificas.

Precauciones Universales o Estándar. 
Son ocho (8), según 
Normas de higiene personal.
• Cubrir cortes y heridas con 

apósitos impermeables.
• Cubrir lesiones cutáneas con 

guantes.
• Retirar anillos y otras joyas.
• Lavado de manos antes y des-

pués de atender al paciente.
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IMPORTANCIA DE LA AFECTIVIDAD 
EN EL ÁMBITO UNIVERSITARIO
Gloryth Xiomara Montoya Amezquita
V Semestre
Etica Profesional

Hace unas semanas, estando 
yo en casa, oí un programa 

radial, en el que intervenía un 
grupo de estudiantes de diferen-
tes semestres, no me quedó claro 
si eran de una sola facultad o de 
varias y no viene al caso comen-
tar de qué universidad eran, con 
opiniones acerca de  sus “docen-
tes” entre comillas, como ellos 
los llamaban, de su relación con 
ellos y de la problemática acerca 
de la existencia de también entre 
comillas, “muchos sabios” pocos 
amigos…y me quedó sonando lo 
que expresaron. Algunos decían, 
si más bien se preocuparan por 
entrar a clase haciendo buena 
cara, otros opinaban, se desayu-
nó con limón…entre otras opi-
niones, lo cierto es que me puse a 
pensar qué tan cierto o tan exage-
rado es lo que se dijo. Me puse a 
buscar por internet sobre el tema 
y realmente quedé sorprendida 
de la cantidad de estudios que 
hay, escritos y por supuesto, libros 
acerca de la  AFECTIVIDAD.

“Cháves A. en su artículo Moder-
nidad y afectividad de la Revista 
Avepso 1995; 18: 49-53, escribe 
sobre la afectividad: es un con-
junto de sentimientos expresados 
a través de acciones entre perso-
nas en cualquier contexto social 
en que estén inmersos los indivi-
duos". 

Y es que dictar clase es una de 
las tantas acciones que realiza-
mos los docentes, pero pasamos  
inadvertido, el hecho de que to-
dos los días hay unas rutinas que 
por serlo, no les damos la im-
portancia que tienen. Miremos 
por ejemplo el simple inicio del 
día normal de clase, donde todos 
vivimos en sitios muy diferentes, 
distantes, con mayor o menor 
riesgo, mayor o menor facilidad 
para llegar a tiempo, sin impor-
tar las circunstancias que han 
precedido nuestra llegada al aula 
de clase…, tal vez estresados o 
angustiados, iniciamos un día 
rutinario… pero que pasaría si 
en uno de esos días “cualquiera” 
nos interesáramos no solo por 
aprender sobre una asignatura, 
o el docente se preocupara por 
cumplir a cabalidad su respon-
sabilidad, sino que al contrario 
aplicáramos las relaciones inter-
personales para aprender ambos, 
estudiantes y docentes, de las ex-
periencias vividas, de la sabiduría 
que les ha dado a los docentes el 
vivir y experimentar cosas fortui-
tas, buenas o no tan buenas…, 
si estos preguntaran cómo van 
nuestras vidas y no aspirar a con-
vertirnos en una fuente de cono-
cimientos, sino también de valo-
res, de amistad, de dejar huella 
en nuestras mentes por la parti-
cipación tan valiosa e invaluable 
que tuvieron en nuestra vida uni-
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versitaria, el solo hecho de pensar 
que una lección de vida dada por 
ellos, puede determinar que el 
paso por esas aulas, el contacto 
con docentes, directivos, compa-
ñeros, determine el tipo de per-
sona y profesional lleguemos a 
ser.....solo por salir de un día de 
rutina!!!

Hay muchas definiciones acerca 
de lo que es la afectividad, que 
es aquel conjunto del acontecer 
emocional que ocurre en la mente 
del hombre y se expresa a través 
del comportamiento emocional, 
los sentimientos y las pasiones, 
que es el conjunto de sentimien-
tos inferiores y superiores, positi-
vos y negativos, fugaces y perma-
nentes que sitúan la totalidad de 
la persona ante el mundo exterior. 

Al mare magnum define la inte-
ligencia afectiva, como  “la  ca-
pacidad  para  conocer,  expresar  

y  gobernar  la  cognición  
y  la afectividad,  sobre  
todo  los  sentimientos,  las  
emociones,  las  pasiones  
y  las motivaciones”. 

Algo importante por re-
saltar es que la afectivi-
dad no está sola, en sí, ella 
está integrada y depende 
de muchos factores, ta-
les como, lo cognitivo y 
lo social que son piezas 
importantes para formar 
la personalidad, por lo 
tanto si el sujeto, en este 
caso es el estudiante, tiene 
un desarrollo armónico, 
coherente y ajustado a la 
realidad, logrará el nivel 
de madurez deseado, so-
bre todo si se ha trabajado 

con los agentes sociales compro-
metidos, (universidad, familia y 
sociedad). Si existe un deterioro 
en las influencias que aportan di-
chos agentes el estudiante mani-
festará problemas afectivos, con-
ductas conflictivas e inestables, así 
como dificultades de aprendizaje, 
el resultado no será el deseado. 
Con respecto a los agentes socia-
les se han realizado varias inves-
tigaciones que han verificado que 
un ambiente familiar adecuado 
contribuye a que cada uno de sus 
miembros obtenga óptimos resul-
tados en sus diferentes actividades 
profesionales, por el contrario la 
ruptura del núcleo familiar (se-
paración y divorcio), debido a 
diversos problemas socioeconó-
micos, alcoholismo, drogadicción, 
pueden llevar a maltrato infantil, 
abandono, falta de personalidad 
etc.

En el caso de presentarse las co-
sas anteriormente mencionadas 
,el estudiante puede asumir dife-
rentes reacciones, tales como una 
actitud grosera, irreverente y reta-
dora  con sus docentes, hace caso 
omiso de cualquier orden como si 
a la vez no le importara, este es el 
típico prototipo de estudiante fal-
tante de atención.

El otro prototipo de estudiante, 
es el que no ha definido aun su 
personalidad y se deja mover por 
cualquier moda e influencia so-
cial, esto radica en un faltante de 
autoestima y personalidad.

Yo se que en lo poco que ha avan-
zado este relato, ya habrá uno que 
otro identificado, pero no se pre-
ocupen esto se ve en todo lado, en 
cualquier sociedad, en cualquier 
cultura, estrato y religión.

De acuerdo con la temática tra-
tada en el Congreso Iberoame-
ricano de Educación - METAS 
2021, bajo el lema Un Congreso 
para que pensemos entre todos, 
la educación que queremos, rea-
lizado en Buenos Aires, Repúbli-
ca Argentina, los días 13, 14 y 15 
de Septiembre de 2010, la docto-
ra Silvia Maiorana, docente de la 
Universidad de Buenos Aires en 
tres programas de la Facultad de 
Psicología, ha comentado en su 
ponencia “La importancia de la 
afectividad en la formación do-
cente universitaria: las  prácticas  
pedagógicas  cotidianas  están  
marcadas  por  diversas  con-
cepciones acerca  de  quién    es  
el  sujeto  que  aprende,  cómo  
aprende,  quién  es  el  sujeto  que 
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enseña,    cuál  es  la  relación  que  
se  establece  entre  ellos,  cuál  es  
la  función  de  las instituciones  
educativas,  cuál  es  el  rol  de  los  
docentes,  etc.,  todas  ellas  muy 
analizadas y con una infinidad de 
teorías que las sustentan,  caracte-
rizando de modo particular    las  
prácticas  pedagógicas en las insti-
tuciones educativas.

La  universidad,  en  una  época  
marcada  por  el proceso dispar 
de la globalización y los avances 
de las tecnologías, las tensiones 
que se   viven      en   el   sistema   
educativo   universitario,   como   
expresión   de   las transforma-
ciones  sociales  y  de  las  nuevas  
exigencias  que  se  plantean  para  
la Formación de los nuevos profe-
sionales, el terreno sigue  despro-
visto de teorizaciones Respecto  de  
lo  afectivo. Se sigue sosteniendo 
el plano de lo impersonal y lo des-
afectivizado como pilares de la 
objetividad”.

En  la  numerosa  bibliografía  
que  se  ocupa  de  estas  temá-
ticas  es  posible  encontrar varia-
das  respuestas  a  la  problemática  
educativa  actual,    pero  poco  es  
lo  que  se produce  acerca  de  la  
importancia  de  la  afectividad  
en  el  proceso  formativo  de  los 
profesionales universitarios, y si 
entendemos el  afecto como emo-
ción fundamental, se hace nece-
sario tomarlo en consideración en 
los procesos de conocer, pensar, 
actuar y relacionarse  y  se  cons-
tituye  como  base  fundamental  
de  la  formación  universitaria 
(1 Abramowski,  A. Maneras  de  
querer:  los  afectos  docentes  en  
las  relaciones Pedagógicas. Ed. 

Paidós. Serie: Cuestiones de edu-
cación. 2010).

Solo me resta decir que ante las 
preguntas ¿la afectividad importa 
en el ámbito universitario? Están 
creados los espacios para ella?  Po-
dría responder con certeza que sin 
ella el camino se hace dificultoso, 
que es necesario llevar buenas 
relaciones sociales, marcadas ló-
gicamente de una manera desin-
teresada y oportuna. En cuanto a 
docentes y estudiantes, es hallar 
la importancia de crear una bue-
na relación, porque se vive un 
aprendizaje mutuo, precisamente 
en eso consiste la vida, no es algo 
que se construye para uno mis-
mo, siempre las decisiones toma-
das, buenas o malas, acertadas o 
erradas toman una trascendencia 
importante que afectan o benefi-
cian directamente nuestros entor-
nos personal, familiar, profesional 
y social.

Alguna vez nos hemos pregun-
tado qué pasaría si en un futuro 
es el estudiante el que brinda el 
servicio al que un día fue el edu-
cando? Esta pregunta solo la res-
ponderá el transcurrir de una vida 
profesional… y recuerden tanto 
el docente como el estudiante 
son campos que no pueden vivir 
desligados uno del otro, ambos 
se necesitan y dependen mutua-
mente del crecimiento del otro, 
así, los docentes necesitan de los 
estudiantes para cada día ser me-
jores profesionales, y nosotros,  es-
tudiantes, necesitamos de los do-
centes, para ser introducidos en el 
amplio mundo del conocimiento, 
no finjan ni pretendan ser inde-

pendientes porque así no alcan-
zarán el éxito. Hay mucho qué 
decir, queda mucho por hacer y el 
trabajo es de todos los participan-
tes en la formación del profesional 
del mañana.

PARA REFLEXIONAR…

• Cuál sería su definición de 
afectividad?

• Cree que la afectividad es im-
portante para estudiar?

• Para usted es importante la 
afectividad en el aula de clase? 

• Es importante tener afinidad 
con los docentes?

• Le afecta el hecho de no tener 
empatía con algunos de sus 
compañeros?

• La afectividad afirma la segu-
ridad en sí mismo?

• Considera que la afectividad 
influencia su nivel académi-
co?

• Cree que en la facultad hay es-
pacio para la afectividad?

• Usted como docente que po-
dría hacer para mejorar la 
afectividad en su aula de cla-
se? 

• Usted como estudiante, aplica 
la afectividad para interrela-
cionarse con sus docentes?
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LAS LESIONES OSTEOMUSCULARES COMO RIESGO 
ERGONÓMICO DEL OPTÓMETRA EN EL EJERCICIO DE SU 
PROFESIÓN
Luisa Fernanda Jiménez Beltrán
Estudiante de VII Semestre de Optometría
Asesoría: Dra. Jenny Ontibón- Docente Salud Ocupacional 

El optómetra en el ejercicio 
de su profesión, para exa-

minar de forma precisa  a su 
paciente, debe realizar una serie 
de exámenes como la valoración  
del fondo de ojo, la retinosco-
pía, evaluación de la motilidad 
ocular y la binocularidad, en-
tre otros, que le exigen adoptar 
cambios posturales, para lograr 
el objetivo de la prueba que se 
realiza en el momento. Muchas 
veces el examen debe ser hecho 
por fuera del consultorio, en bri-
gadas donde no se cuenta con 
la unidad de optometría (silla, 
árbol hidráulicos y forópter) en 
condiciones que desde el punto 
de vista ergonómico no son las 
más convenientes, debe manejar 
gran volumen de pacientes que 
deben ser atendidos de manera 
óptima en corto tiempo; para 
ello muchas veces y de manera 
repetida adopta malas posturas 
y estas podrían poner en riesgo 
su salud osteomuscular. Estos 
malos hábitos posturales  se pre-
sentan incluso en el consultorio 
donde se cuenta con los equipos 
adecuados para trabajar cómo-
damente. Los profesionales po-
nen en riesgo su salud trabajan-
do en posiciones incómodas e 
incorrectas de manera repetida y 
prolongada. 

Una parte de nuestro cuerpo que 
requiere especial atención es la 
mano, la cual esta constituida 
por una compleja y delicada red 
de huesos, tendones, nervios y 
vasos sanguíneos que pueden 
dar origen a molestias dolorosas 
para profesionales que trabajan 
con ellas, de manera repetitiva y 
en posiciones indebidas.

La sensación de corrientazos, 
hormigueo, "entumecimiento", 
dolor en los dedos de las manos 
extendiéndose inclusive hasta el 
cuello, disminución de las sen-
saciones en los dedos pulgar e 
índice o en casos muy severos, 
con la pérdida de la capacidad 
para sostener las cosas, son ma-
nifestaciones relacionadas con 
este tipo de posturas indebidas, 
desencadenadas por la utiliza-
ción prolongada de equipos de 
mano como el retinoscopio y el 
oftalmoscopio; es recomendable 
para el profesional en el área de 
optometría que entre consultas, 
realice pausas o periodos cortos 
de relajamiento de la columna y 
de los brazos y manos.

Por otra parte las lesiones osteo-
musculares asociadas al dolor 
de espalda, son un mayor ries-
go para el optómetra, quien por 

ganar tiempo y tratar de atender 
un mayor número de pacientes 
durante una brigada fuera del 
consultorio o aquellos profe-
sionales que trabajan en E.P.S 
o I.P.S donde se maneja un nú-
mero mayor de pacientes en un 
tiempo más corto, se adoptan 
malas posturas, posturas está-
ticas para hacer fondoscopia o 
retinoscopia y los movimientos 
repetitivos, son entre otros, fac-
tores que repercuten en el dolor 
de espalda. 

Entre las lesiones que podrían 
poner en riesgo el bienestar del 
optómetra se encuentran las 
hernias discales, los lumbagos y 
los espasmos musculares de es-
palda y cintura. 

Sin embargo, no sólo las condi-
ciones en el trabajo del optóme-
tra son la causa de estas moles-
tias ya que existen otros factores 
como los hábitos posturales, la 
falta de ejercicio y el estrés que 
pueden agravar el problema. 

A continuación se presentan 
una serie de recomendaciones 
para el cuidado de la espalda 
que le servirán como guía de 
autocuidado y mejoramiento de 
la calidad de vida. 
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1. Al levantar un objeto asegú-
rese de flexionar las rodillas 
y mantener la espalda rec-
ta; cuando levanta un obje-
to con la espalda doblada el 
peso que levanta es mucho 
mayor que el peso del objeto, 
lo que le puede generar dolo-
res en la espalda.

2. Cuando usted esté de pie 
realizando su consulta, es 
importante que mejore la 
postura, estando recto y dis-
tribuyendo el peso de su 
cuerpo de manera simétrica 
en ambas piernas.

3. En las brigadas, donde no se 
cuenta con las condiciones 
ideales para realizar el exa-
men, desde el punto de vista 
ergonómico, es importante 
tener en cuenta que si se ma-
nejan sillas muy bajas como 
en el caso de los colegios o 
jardines infantiles, pidamos 
al paciente que se ponga de 
pie mientras se le realiza su 
examen, especialmente si es 
un niño, de manera que el 
profesional, ya sea sentado o 
de pies, logre estar a la mis-
ma altura del paciente, re-
cordando mantener recta la 
espalda.

4. Al diligenciar la historia clí-
nica, coloque la hoja en una 
mesa que le permita  apoyar 
la muñeca de manera que 
ésta quede recta para evitar el 
síndrome del túnel del carpo, 
además, la mesa deberá tener 
la altura suficiente para evi-
tar arquear la columna.

5. Utilice zapatos cómodos so-
bre todo cuando el trabajo 
implica largas jornadas de 
pies.

6. Adicionalmente, es impor-
tante el ejercicio físico para 
que los músculos no se debi-
liten, no pierdan la elastici-
dad en sus ligamentos y flexi-
bilidad en las articulaciones.

7. Busque la manera de lograr 
condiciones adecuadas de 
iluminación para evitar la fa-
tiga visual.

Se debe tener muy presente 
que el autocuidado es el primer 
paso para conservar la salud por 

lo cual es importante  adoptar 
medidas que desde el punto de 
vista postural eviten alteracio-
nes osteomusculares durante 
el  ejercicio de la labor y por lo 
tanto contribuyan a mantener 
el organismo sano  teniendo en 
cuenta que la salud visual de los 
pacientes y su comodidad a la 
hora de realizar el examen son 
importantes pero la salud osteo-
muscular del profesional tam-
bién lo es y  requiere especial 
atención. 

Referencias
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Posturas

Fotos tomadas por los estudiantes de 7 Semestre de Optometría de la UAN.
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Para los integrantes de la facul-
tad, docentes y estudiantes,  que 
tuvimos la oportunidad de co-
nocer al Dr. TALES ANDRÉS 
LOSADA HERRERA, fue muy 
lamentable su fallecimiento, lo 
recordaremos como persona de 
gran calidad  humana, diligente 
y siempre atento a solucionar los
requerimientos propios de la 
sede y las facultades.  Qué gran 
señor.     

• El pasado 10 de marzo de 2011 
el Ministerio de Educación otor-
gó registro calificado por siete 
(7) años al programa de optome-
tría para la Sede Medellín.

• La Asociación Colombiana de 
Facultades y programas profe-
sionales de Optometría “ASCO-
FAOP” eligió por unanimidad 
al Dr. Mario Esteban Bautista 
Ochoa, Decano de la Facultad 
de Optometría, como Presidente 
para el período 2010 – 2012.

• La Dra. Matilde Mora, quien 
se encuentra en Valencia, Espa-
ña, adelantando su formación 
de alto nivel,  ha dado sus pri-
meros frutos pues en el mes de 
Septiembre de 2010 recibió su 
título de Máster en Optometría 
Avanzada y ciencias de la Visión 
por la Universitat de Valencia.

Los dos primeros años de do-
cencia del doctorado los dedicó 
a hacer el de Master en Opto-
metría Avanzada y ciencias de la 
Visión por la Universitat de Va-
lencia. En septiembre del 2010 
recibió el Título y actualmente 
se encuentra investigando en 
Superficie Ocular, córnea y len-

RECONOCIMIENTOS
tes de contacto en el Grupo de 
Investigación “Miguel Refojo” 
de la Universitat, como candida-
ta a doctor o doctoranda en Op-
tometría y Ciencias de la Visión. 

Ha participado como ponente 
en la modalidad de Poster en 3 
congresos internacionales (en el 
congreso internacional de Op-
tometría y Óptica del Colegio 
Nacional de España, Marzo 
de 2010, BCL, British Contact 
Lens-  Reino Unido en mayo de 
2011 y en el Congreso Europeo 
de Optometría y Óptica en Pra-
ga  tambien en mayo de 2011. Así 
mismo participó en la redacción 
del Libro Superficie Ocular  y 
Biomateriales con el Apendice 
que fue publicado en enero de 
2011 y del cual se envio un ejem-
plar a la biblioteca de la UAN  y 
ha dictado varios cursos en la 
Universidad de Valencia como 
docente externa de la UAN.

• El Consejo Técnico Nacional 
Profesional de Optometría reeli-
gió recientemente a los doctores 
Anna Francisca García Ibáñez , 
coordinadora de clínica y prác-
tica extramural,  José Fernan-
do Pérez Mogollón, director de 
UDCI y Mario Esteban Bautista 
Ochoa, decano de la facultad de 
optometría como Magistrados 
del Tribunal Nacional de Ética 
Optométrica, para el período 
2011 – 2013

• Un ejemplo de gestión ha sido 
la realizada por el Dr. Eustor-
gio Muñoz Reyes, presidente 
del CTNPO, quien gracias a 
su gran proyección ha logrado 
la compre de dos oficinas, una, 

sede del CTNPO y la otra para 
que ejerzan sus funciones, ac-
tividades y reuniones, tanto el 
Tribunal Nacional como el Tri-
bunal Seccional Zona Centro de 
Ética Optométrica.

• El Consejo Técnico Nacional 
Profesional de Optometría eligió 
a la doctora Mercedes Gutiérrez 
Casas, coordinadora académica 
de nuestra facultad, como Teso-
rera para el período 2010 – 2012 

• El Tribunal Nacional de Éti-
ca Optométrica eligió reciente-
mente a la docente de optome-
tría doctora Luz Myriam Durán 
Silva como Juez del Tribunal 
Seccional de Ética Optométrica 
Zona Centro.

• La Facultad formalizó recien-
temente un convenio marco de 
cooperación insterinstitucional 
de ciencia y tecnología con la 
Secretaría Distrital de Salud de 
Bogotá.

• El estudiante de optometría 
de la UAN William Galeano 
Castellanos ganó el Concurso 
Nacional de Conocimientos en 
Optometría y Cultura General  
“Super Match Varilux 2010” en 
el que participaron todas las fa-
cultades de optometría del país. 

• La Facultad de Optometría de 
la UAN obtuvo el Primer Pues-
to a nivel nacional y el Segundo 
Puesto a nivel Latinoamericano 
en el Concurso de Conocimien-
tos en Optometría y Cultura 
General “360 dioptrías” Franja 
Visual Radio, bajo la dirección 
del Decano y la participación de 
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los estudiantes William Galeano 
Castellanos, Jorge Arley Aguilar 
Zapata, Fabián Alarcón, Rafael 
Macías e Iván Darío Aguilar Ro-
dríguez, concurso efectuado en 
el 2010

• La Facultad de Optometría 
está de plácemes porque los re-
cientemente egresados, en mar-
zo 18, se encuentran ubicados 
laboralmente gracias a la exce-
lente calidad académica demos-
trada en sus prácticas extramu-
rales.   Caso de William Galeano 
gracias a su excelencia académi-
ca y a haber sido ganador del 
Super Match Varilux 2010 viajó 
a Bolivia con la Empresa ESSI-
LOR con miras a la contratación 
con dicha multinacional.

• La Universidad Santo Tomás 
Sede Bucaramanga nombró 
a los doctores Bertha Liliana 
Cubides, investigadora de la fa-
cultad y a Mario Esteban Bau-
tista Ochoa, decano, como pa-
res académicos evaluadores del 
Proyecto de investigación Acce-
sibilidad a los servicios de baja 
visión en Colombia.

• La doctora Jenny M. Ontibón 
González, docente nuestra, re-
cientemente fue elegida como 
“Presidenta del Comité Perma-
nente de Sociedades Técnicas y 
Científicas de Salud Ocupacio-
nal” para el período 2011 -2013.

• Los Decanos de las Faculta-
des de Optometría de Colombia 
asociados a ASCOFAOP elabo-
raron un video promocional de 
Optometría denominado “Op-
tometría Un proyecto de Vida” 
el cual se encuentra a disposi-
ción en la página http://www.
ascofaop.org 

EVENTOS
• Celebración del Día de la Mujer: 
en un emotivo acto los docentes y 
estudiantes festejaron el Día de la 
Mujer a las docentes y estudiantes 
de la Facultad, resaltando su va-
lioso aporte al desarrollo, fortale-
cimiento y posicionamiento de la 
optometría colombiana.

• Celebración del Día del Optó-
metra: El pasado 23 de marzo do-
centes y estudiantes de la Facultad 
de Optometría se desplazaron ha-
cia el Centro Vacacional “La isla” 
en Sasaima (Cundinamarca) para 
celebrar el Día Nacional del Optó-
metra, recordando que en ésta fe-
cha, en 1954 se expidió el Decreto 
Ley que reglamentó la optometría 
en Colombia. 

CELEBRACIÓN QUINCE AÑOS 
Con gran éxito se celebró el pasado 
26 de agosto el Congreso Interna-
cional 15 años Facultad de Opto-
metría, evento que contó con un 
excelente grupo de conferencian-
tes, en donde se resalta las calida-
des humanas, personales y profe-
sionales del Dr. Daniel Chavez, 
optómetra ecuatoriano, invitado 
especial, quien con sus conoci-
mientos sobre exámenes especia-
les y pruebas complementarias al 
examen optométrico nos hizo una 
muy detallada descripción del rol 
del optómetra en dichas pruebas, 
resaltando así el énfasis que tiene 
nuestra Facultad de Optometría; se 
destaca también la muy didáctica 
presentación del médico oftalmólo-
go, experto en ecografía ocular, Dr. 
Ramiro Prada sobre Estudio Ima-
genológico del Globo Ocular; de 
otra parte se puso de manifiesto la 
calidad académica de los docentes 
e investigadores de  la facultad, de 

la Línea de Farmacología Ocular 
que nos expusieron sus avances en 
la investigación “Efecto antiinfla-
matorio........”  o de lentes de con-
tacto Luis Enrique Ayala y Ernesto 
Ortega o de Pruebas Complemen-
tarias Dr. José Fernando Pérez, es 
un orgullo contar con tan selecto 
equipo de profesionales. 

Un especial agradecimiento al Dr. 
Fernando Ballesteros por su muy 
enriquecedora exposición sobre los 
lentes de contacto de hidrogel de 
silicona; también a  todos nuestros 
patrocinadores  Ofros SAS, Ciba 
Vision, Industrias Leonard 2000, 
Laboratorios Ophtha  y Editorial  
Manual Moderno.

Al evento asistieron los Directivos 
de la UAN, todos los Decanos de 
las Facultades de Optometría de 
Bogotá, la Federación Colombiana 
de Optómetras, el Consejo Técnico 
Nacional Profesional de Optome-
tría, el Tribunal Nacional de Ética 
Optométrica, el Tribunal Seccional 
de Ética Optométrica Zona Cen-
tro, la Asociación Colombiana de 
Optómetras especialistas en seguri-
dad social y salud ocupacional, así 
como estudiantes de las facultades 
de optometría de las Universidades 
La Salle, El Bosque, San Martín y 
Área Andina, en total más de 280 
participantes.

Merece una especial mención el 
Grupo de Danzas de la Facultad 
de Danzas y Teatro quien cerró la 
celebración con una muestra del 
folclor colombiano.

A todos muchas gracias por su acti-
va participación.



Por primera vez, desde que está instituido el concurso “Premio 
Orbe Ambiental”, promovido por la Cámara de Comercio e Indus-
tria Colombo Francesa y la Revista Portafolio, se ha presentado un 
laboratorio oftalmológico.

OPHTHA ha sido finalista, destacando por parte del jurado su ini-
ciativa de aportar a la preservación del medio ambiente a través del 
cuidado de uno de sus principales actores: El ser humano. El uso de preservantes seguros sin cloruro 
de benzalconio, la calidad certificada de las materias primas, la adecuada osmolaridad y la tensión 
superficial de los medicamentos OPHTHA, apuntan directamente al cuidado de la salud visual, tal 
como está expresado en la misión y en las políticas de la empresa.

El compromiso con el cuidado del medio ambiente, supera la calidad de los medicamentos y trasciende 
a los componentes de envase, empaque y publicidad,  también optimizados y orientados a generar los 
mínimos impactos; es así como las cajas individuales son elaboradas en papel obtenido de derivados 
de la caña de azúcar y la publicidad escrita es elaborada en papel renovado.

LABORATORIOS OPHTHA: FINALISTA 
EN EL PREMIO ORBE AMBIENTAL

LABORATORIOS OPHTHA SE ADHIERE AL PACTO GLOBAL 
DE LAS NACIONES UNIDAS
El direccionamiento estratégico de OPHTHA y la cultura organizacional que se vive al interior del 
Laboratorio, tiene total coherencia con los Principios promulgados por la Naciones Unidas a través del 
Pacto Global.

Luego de la correspondiente evaluación, la Organización de Naciones Unidas ONU, acepta la soli-
citud voluntaria de adhesión de Laboratorios OPHTHA al Pacto Global, como primer laboratorio 
especializado en medicamentos oftalmológicos en Latinoamérica, que manifiesta un claro interés en 
alinear sus estrategias y operaciones con declaraciones y convenciones universalmente aceptados en 
cuatro áreas específicas: Apoyo y respeto a los Derechos Humanos, respeto y promoción a los derechos 
fundamentales en el trabajo, apoyo y fomento a la protección del medio ambiente e incorporación de 
políticas anticorrupción.
 
Este compromiso fue validado el pasado 1 de diciembre de 2010, fecha en la que fue recibida la notifi-
cación por parte del Secretario de Naciones Unidas, dando la bienvenida a Laboratorios OPHTHA al 
Pacto Global.

No sólo es un privilegio hacer parte activa del Pacto Global, sino también un gran compromiso el que 
OPHTHA asume con sus partes interesadas y con el mundo entero.




