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Introducción. 
El presente informe es el resutado del trabajo realizado por la Comisión de Autoevaluación de la 
carrera de Medicina Veterinaria de la Universidad de Chile, para el sistema de acreditación regional 
ARCU-SUR. La Comisión contó con la participación de académicos, estudiantes y personal de apoyo, 
además de la asesoría de un profesional: 

 Dra. Daniela Iragüen C. (Presidente y representante Depto. Ciencias Clínicas) 
 Dr. Ricardo Olivares Dpto. (representante Depto. Patología Animal) 
 Dra. María Soledad Fernández G. Dpto. (representante Depto. Ciencias Biológicas Animales) 
 Dr. Víctor Martínez M. (representante Depto. de Fomento de la Producción Animal) 
 Dr. Cristóbal Briceño U. (representante Dpto. Medicina Preventiva Animal) 
 Dra. Valeria Rojas (Representante de académicos no adscritos a un Departamento) 
 Dra. Sonia Anticevic C. (Representante de UNIDDo) 
 Sra. Patricia Álvarez N. (Representante de Funcionarios no Académicos) 
 Consejo de delegados y Centro de Estudiantes de Veterinaria (Representantes de 

estudiantes) 
 Vladimir Venegas F. (Sociólogo, profesional asesor de la comisión) 

En el año 2017, la Comisión realizó un proceso de levantamiento de datos, a partir de fuentes de 
información secundarias Institucionales, de la Facultad y carrera, que son de periódica generación. 
Además elaboró instrumentos, pautas de trabajo e informes de resultados para levantamientos de 
datos relacionado con las percepciones de distintos actores relevantes en el desarrollo y devenir de 
la carrera. En esta línea, la labor de la Comisión comenzó a principios del año 2017 con una jornada 
de socialización del proceso, difundiendo y reflexionando sobre el sentido de la autoevaluación (el 
propósito y sus efectos, los criterios de calidad de la educación), en los tres estamentos que 
componen la comunidad universitaria. Tras los primeros resultados derivados de esta actividad, se 
ajustaron los cuestionarios que fueron aplicados a académicos, estudiantes, egresados y 
empleadores. Finalmente, todos los instrumentos de levantamiento de información, asi como los 
resultados que derivaron de estos, fueron diseñados y elaborados por la Comisión, y validados por 
la Unidad de Autoevaluación, Acreditación y Calidad (UAAC) de la Vicerrectoria de Asuntos 
Académicos de la Universidad, y la Escuela de Pregrado de la Facultad de Ciencias Veterinarias y 
Pecuarias (FAVET) de la Universidad de Chile. 



 

Dimensión 1. Contexto Institucional 
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Componente 1.1. Características de la carrera y su inserción 
institucional. 

Criterio 1.1.1. La carrera debe dictarse en un ambiente universitario-académico donde se 
desarrollen actividades de docencia, investigación y extensión/vinculación con el medio. 

La Universidad de Chile desde su origen, en el año 1842, se ha posicionado como la principal 
institución de Educación Superior del país, con el propósito de conducir una Republica naciente 
hacia el progreso, a partir del desarrollo del saber y la enseñanza pública, la promoción de valores 
universales como la tolerancia, la diversidad y la excelencia, garantizando al mismo tiempo, la 
cultura clásica, humanista y secular. 

En esta línea, la institucionalidad universitaria moldeada por el Estatuto de la Universidad de Chile 
(Anexo 2), establece como la principal misión de la Institución la “generación, desarrollo, integración 
y comunicación del saber en todas las áreas del conocimiento y dominios de la cultura” (Art. N°2), la 
cual se desarrolla a partir de las funciones de “docencia, investigación y creación, en las ciencias y 
las tecnologías, las humanidades y las artes, y de extensión del conocimiento y la cultura en toda su 
amplitud” (Art. N°2). 

Estos lineamientos formales se materializan y evidencian, en cuanto a docencia, en que, hasta la 
fecha de redacción de este informe, la Universidad de Chile ofrezca 6 tipos de programas de Estudio 
distribuidos en 14 Facultades y 4 Institutos, que van desde cursos de especialización hasta 
doctorados, en las diversas disciplinas, contabilizándose 70 carrera y licenciaturas terminales, 116 
programas de magíster y 38 de doctorado, 69 programas de títulos profesionales especialistas y 13 
cursos de especialización. 

Adicionalmente, la Universidad posee el Liceo Experimental Manuel de Salas de educación pre-
escolar, básica y secundaria; el Instituto de Estudios Secundarios de la Universidad de Chile para 
talentos musicales y de danza; el Programa de Educación Continua para el magísterio (PEC), 
orientado al desarrollo profesional docente y asesorías educativas; y, la formación de recursos 
humanos en salud, a través del Programa de Especialistas Básicos para la Atención Primaria en Salud 
(APS), y la Escuela de Formación Sindical. 

Sobre Investigación, la Institución ostenta el primer lugar dentro de las universidades del país en 
producción e impacto de sus publicaciones académicas, número 10 en Latinoamérica y 424 a nivel 
mundial (Ranking SCIMAGO 2017), liderando, además, el desarrollo de investigaciones con la 
adjudicación de 105 proyectos científicos y tecnológicos del Fondo de Desarrollo de Ciencia y 
Tecnología (FONDECYT) en su modalidad Regular, y 36 en su versión de Iniciación sólo en el año 
2017. A esto, se suma el liderazgo en Investigación aplicada y Transferencia Tecnológica con 10 
Proyectos CORFO Innova adjudicados en 2016 y 34 en curso, 27 FONDEF adjudicados y 30 en 
desarrollo al 2016, junto con los 61 proyectos financiados internamente durante ese mismo año. 
Por último, cabe destacar el liderazgo nacional sobre centros de investigación: 4 Institutos 
Científicos Milenio: 3 en Ciencia y Tecnología y 1 en Ciencias Sociales; 5 Núcleos de Ciencia y 
Tecnología Milenio; 7 Centros del Fondo de Financiamiento de Centros de Investigación en Áreas 
Prioritarias (FONDAP); 7 Centros de Excelencia, Programa de Financiamiento Basal; 6 Anillos de 
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Ciencias, Ciencias Sociales y Antártico; 4 Proyectos ALMA, Géminis y Quimal; 14 Proyectos de 
Inserción de Capital humano y Postdoctoral en la Academia. 

Finalmente, en extensión y/o vinculación con el medio, la Universidad cuenta con más de 30 centros 
que buscan aportar al debate sobre las principales problemáticas del país, entre los que se 
encuentran: Instituto de Nutrición y Tecnología de Alimentos "Profesor Doctor Fernando 
Mönckeberg Barros" (INTA), Instituto de Investigaciones Materno Infantil, Centro de Modelamiento 
Matemático, Centro de Investigación Avanzada en Educación, Centro Interdisciplinario de Estudios 
de Género y Centro de Derechos Humanos. También la Institución pone a disposición de la 
comunidad nacional distintos servicios: el Hospital Clínico y su red de asistencia, Centro Sismológico 
Nacional y su programa de medición de riesgo sísmico, Centro de Investigación, Desarrollo e 
Innovación de Estructuras y Materiales (IDIEM), Departamento de Evaluación, Medición y Registro 
Educacional (DEMRE), Observatorio Astronómico Nacional del Cerro Calán y la Clínica de Atención 
Psicológica (CAPS). En cuanto a canales de comunicación, la Universidad posee la Radio Universidad 
de Chile que transmite a través de la señal abierta 102.5 FM; la Radio comunitaria Juan Gómez Millas 
de señal exclusivamente online web o aplicación de Smartphone; y el portal web de la Universidad 
de Chile. En esta línea, en divulgación escrita la Universidad posee la Editorial Universitaria, de 
difusión del pensamiento cultural, académico y educacional; Ediciones Radio Universidad de Chile, 
con crónicas, ensayos, entrevistas y periodismo de investigación; y, 87 revistas y publicaciones 
especializadas, tanto impresas como electrónicas. Por último y vinculado al desarrollo del Arte y la 
Cultura, la Universidad cuenta con 4 cuerpos artísticos estables vinculado a la danza y la música; y 
distintos museos, entre los que se encuentran el Museo de Arte Contemporáneo (MAC) y Museo de 
Arte Popular Americano "Tomás Lago" (MAPA). 

Bajo este contexto normativo y empírico, la carrera de Medicina Veterinaria, impartida en la 
Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias (en adelante FAVET), emplazada en el Campus sur de 
la Universidad de Chile, no representa una excepcionalidad. Los lineamientos expresados en el 
Estatuto de la Universidad de Chile descritos en el párrafo anterior, tienen su correlato al interior 
de la Institución con el Reglamento General de Facultades (Anexo 2), en donde se explicita en su 
Artículo N°2 que, las Facultades son los organismos encargados de desarrollar “integradamente la 
docencia, la investigación, la creación, la extensión y la prestación de servicios en el campo que les 
es propio”. Adicionalmente, la FAVET, declara explícitamente en el Reglamento General de los 
Estudios de Pregrado de la Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias (Anexo 2) realizar las 
funciones de entregar a sus alumnos una educación y formación superior, desarrollar investigación 
científica y tecnológica relevante, transferir y difundir conocimientos, vinculándose con los 
diferentes agentes productivos sociales y científicos (Art. N°3). Por último, las evidencias que dan 
cuenta del desarrollo de estas funciones son múltiples y se expondrán detalladamente en los 
apartados siguientes, sin embargo, cabe destacar inicialmente que la carrera ha obtenido 
acreditaciones, por los periodos máximos, en los sistemas de la Comisión Nacional de Acreditación 
(CNA) y ARCUSUR, los cuales han constatado y evaluado positivamente las funciones que se han 
declarado formalmente a través de la normativa institucional como la local.  
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Criterio 1.1.2. La misión, la visión, los objetivos y los planes de desarrollo de la institución y 
la carrera deben ser explícitos, con metas a corto, mediano y largo plazo, ser coherentes 

entre sí y deben estar aprobados por las instancias institucionales correspondientes. 

La Universidad de Chile, al ser “una Institución de Educación Superior del Estado”, presenta una 
misión y principios explicitados en el antes citado Estatuto de la Universidad de Chile (Anexo 2) 
siendo definidas y aprobadas por una parte, por organismos internos de la Institución, a saber, El 
Rector y el Senado Universitario, pero por otra, tuvieron que pasar por la venia extra-institucional 
del Presidente y el parlamento de la República de Chile. Este mecanismo deliberativo responde a lo 
establecido legalmente en el mismo Estatuto, en su Artículo 25 letra a) e i). 

En cuanto a la Facultad, la Misión se encuentra contenida en el Reglamento General de los Estudios 
de Pregrado de la Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias (Anexo 2) la cual fue elaborada y 
aprobada por el Consejo de Facultad y el Decano, tal como es establecido en el Reglamento General 
de Facultades de la Universidad de Chile (Anexo 2). Comparativamente, la misión de la FAVET es 
coherente con la Institucional ya que focaliza la generación, desarrollo y comunicación al área de la 
Medicina Veterinaria y Ciencias Animales, tal como se observa en la Tabla 1. 

Tabla 1: Misión Institucional y de la Facultad. 

Misión de la Universidad de Chile Misión de la FAVET 
Generación, desarrollo, integración y comunicación 
del saber en todas las áreas del conocimiento y 
dominios de la cultura. 
La Universidad asume con vocación de excelencia la 
formación de personas y la contribución al 
desarrollo espiritual y material de la Nación. 
Es responsabilidad de la Universidad contribuir con 
el desarrollo del patrimonio cultural y la identidad 
nacionales y con el perfeccionamiento del sistema 
educacional del país” 

Creación, desarrollo y difusión de la 
Medicina Veterinaria y Ciencias Animales, 
con el más alto nivel académico, como 
aporte al desarrollo socioeconómico y 
científico del país. 

Fuente: elaboración propia. 

Por otro lado, el último Proyecto de Desarrollo Institucional de la Universidad de Chile (en adelante 
PDI institucional) aprobado en el año 2006 y explicitado a través de la página web institucional (y 
Anexo 9), fue elaborado y aprobado íntegramente por el Consejo y Senado Universitario, sin 
requerir aprobación externa a la Universidad de Chile, tal como se establece en Artículo 24 del 
Estatuto de la Universidad de Chile. En él se definieron: la visión, los objetivos institucionales con 
sus metas a corto, mediano y largo plazo, a partir de mantener una coherencia con la misión y 
principios definidos en el mismo Estatuto que rige a la Institución. Sobre el primero de estos, las tres 
ideas matrices de la Visión de futuro de la Universidad abordan desde diferentes perspectivas la 
Misión antes declarada. En específico, estas son: 

a) El desarrollo de la Universidad de Chile debe ser consistente con su misión histórica, su 
naturaleza estatal y pública, y su compromiso nacional. 

b) La Universidad de Chile debe realizar su labor creadora, formadora y de interacción 
manteniendo permanente coherencia con los parámetros internacionales de excelencia 
académica. 
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c) La Universidad de Chile debe responder creativa y eficazmente a las condiciones y desafíos 
que plantea la globalización y la inserción del país en el orden mundial. 

En cuanto a la FAVET, y al igual que la Misión, la Visión se encuentra explicitada en el Reglamento 
General de los Estudios de Pregrado de la Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias, bajo la 
misma modalidad de aprobación señalada anteriormente, aunque también es posible identificar 
una Visión explícita declarada en el Plan de Desarrollo de la Facultad de Ciencias Veterinarias y 
Pecuarias 2015-2018 (de ahora en adelante PDI de Facultad, Anexo 9), elaborado a partir de la 
participación de la comunidad académica y aprobado por el Consejo de Facultad. Sobre el primero, 
la FAVET presenta sólo una idea matriz, a saber: 

“Generar espacios curriculares que estimulen una formación integral de profesionales en el área de 
las Ciencias Veterinarias y Pecuarias, con especial énfasis en los aspectos científicos, tecnológicos, 

de desarrollo y expresión de la capacidad creativa, de gestión, dirección y autogenerador de 
nuevas fuentes de trabajo” (Artículo 3). 

Sobre el segundo, también se identifica 1 sola idea matriz que no se declara explícitamente como 
una visión sino como un objetivo principal, pero que, en términos interpretativos, si puede ser 
imputado como la visión del PDI: 

“Elevar la calidad de FAVET para avanzar en su internacionalización”. 

Sobre este último, es posible asociarlo a la segunda de las tres visiones de la institución señaladas, 
ya que dentro de esta internacionalización se encuentra como objetivo el cumplir con los estándares 
de calidad internacionales referidos a la carrera, como los planteados por ARCUSUR. 

Sobre los objetivos institucionales y tal como se señalaba anteriormente, la Universidad de Chile 
estableció en su PDI seis “objetivos estratégicos”, coherentes con la visión declarada en el mismo 
documento y que permiten concretar la misión establecida en el Estatuto. En específico, estos 
objetivos son: 

 Ser efectivamente una institución integrada y transversal. 
 Ser reconocida como la universidad que dispone del cuerpo académico que, con vocación y 

compromiso, tiene el mejor nivel en el país, en conformidad con las exigencias de calidad 
en el concierto internacional. 

 Ser reconocida como la universidad que convoca y forma los mejores y más brillantes 
talentos jóvenes en todas las áreas que ella cultiva. 

 Ser reconocida como la universidad que realiza las actividades de investigación, creación y 
de postgrado (especialmente doctorados) al mejor nivel en el país, en conformidad con las 
exigencias de calidad en el concierto internacional. 

 Ser reconocida como la institución universitaria que más efectivamente realiza en el país la 
interacción de conocimiento con el sistema social, cultural, educacional y productivo. 

 Ser una institución provista de sustentabilidad y capacidad de gestión económica para 
asegurar su autonomía académica en el ejercicio y gestión de todas sus actividades. 

En tanto, a nivel de Facultad, la FAVET presenta dos tipos de objetivos que emanan de dos 
documentos diferentes, estos son, el Reglamento General de los Estudios de Pregrado de la Facultad 
de Ciencias Veterinarias y Pecuarias, por un lado, y del PDI de facultad por otro. En el primero, el 
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único objetivo que se identifica refiere a la enseñanza de pregrado, teniendo una perspectiva de 
largo plazo y manteniendo coherencia con la visión de la FAVET. En este, se señala que se aspirará 
a realizar una: 

“formación integral y el desarrollo sistemático del estudiante a través del conocimiento de 
disciplinas de formación básica, de formación general y de formación especializada en el campo de 

las Ciencias Veterinarias y Pecuarias, desarrollando los valores humanísticos y éticos que lo 
capaciten para desempeñarse en la sociedad con plena responsabilidad” (Artículo 3). 

En cambio, en el segundo documento, los 10 objetivos establecidos son a corto y mediano plazo, y 
exceden la formación de pregrado, abarcando temas de gestión y administración de la Facultad o 
formación de postgrado. En concreto, los objetivos son: 

 Mejorar la calidad institucional que asegure acreditación por períodos máximos. 
 Incrementar nuestra oferta académica a nivel internacional, tanto en el ámbito de la 

formación de pre y posgrado como de la investigación. 
 Mejorar la calidad y gestión del proceso de formación de Pregrado. 
 Fortalecer y diversificar en un marco de calidad y pertinencia, los Programas de posgrado y 

postítulo. 
 Potenciar la generación y difusión de conocimientos básicos y aplicados de forma tal que la 

FAVET se sitúe en una posición de excelencia en este ámbito a nivel nacional e internacional. 
 Mejorar la calidad y gestión de las actividades de extensión, con la finalidad de poner en el 

contexto público la relevancia de las actividades en la FAVET. 
 Promover y consolidar las relaciones entre y dentro de los estamentos al interior de la FAVET. 
 Mejorar el desempeño del capital humano. 
 Optimizar la gestión administrativa. 
 Proveer y atender las nuevas necesidades de infraestructura, equipamiento y material 

bibliográfico, en función de las necesidades. 

De estos objetivos de la FAVET, la totalidad son coherentes con los establecidos de manera 
institucional, aunque no se abarquen todos exhaustivamente. Por ejemplo, el objetivo 3 de la 
Universidad asociado a la convocatoria de los mejores estudiantes del área, no se explicita en los 
objetivos de la FAVET, aunque en la práctica esto sí sucede y se expondrá, con mayor detalle, en las 
próximas páginas. 

El 69% está de acuerdo con que "existe una planificación académica que integra metas 
alcanzables e indicadores de gestión" (p1), y un 82% con "los propósitos y objetivos de esta 
carrera son coherentes con la misión institucional"(p4). 

Opinión académicos 
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Un 75% está de acuerdo con la frase "tengo conocimiento del modelo educativo en el cual se 
inserta la carrera que estudio" (p1), y un 66% con "la carrera que estudio tiene un proyecto 
académico coherente con la misión institucional" (p3). 

Opinión estudiantes 

El 73% está de acuerdo con la frase "la carrera que estudié tenía un proyecto académico 
coherente con la misión institucional" (e3), y un 76% con "cuando estudié en la carrera de 
Medicina Veterinaria, había claridad respecto a los objetivos de la formación impartida" (e1). 

Opinión egresados 
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Criterio 1.1.3. Los mecanismos de participación de la comunidad universitaria en el 
desarrollo y rediseño del plan o de las orientaciones estratégicas, deben estar 

explicitados y ser conocidos por ella. 

Como se mencionaba anteriormente, en el Artículo 24 del Estatuto de la Universidad de Chile, el PDI 
institucional se elabora a partir de un mecanismo de participación representativo de la comunidad 
universitaria, que es el Senado Universitario y el Consejo que se forma a partir de él. En concreto y 
dentro del mismo Artículo del Estatuto, el Senado Universitario es el órgano colegiado encargado 
de ejercer la función normativa de la Universidad, y estará integrado por, además del Rector que lo 
preside, 36 miembros, de los cuales 27 serán académicos, 7 estudiantes y 2 representantes del 
personal de colaboración. Los integrantes del Senado Universitario serán elegidos por sus 
respectivos pares y, a lo menos, un tercio de los miembros académicos deberán ser elegido por todo 
el cuerpo académico de la Universidad, y los otros dos tercios por los académicos de las respectivas 
unidades académicas. 

El Senado Universitario tiene su propia normativa contenida en el Reglamento Interno del Senado 
Universitario (Anexo 2) y el proceso de elección de sus integrantes se encuentra determinado por 
el Reglamento General de Elecciones y Consultas (Anexo 2), todos ellos de acceso público y 
difundidos a través de la página web institucional, al igual que las actas y la asistencia a cada sesión. 

En la Facultad y como se mencionaba en el apartado anterior, el mecanismo de participación esta 
normado por el Reglamento General de Facultades de la Universidad de Chile (Anexo 2), siendo el 
Consejo de Facultad la entidad que permite la participación, el cual está encargado de la elaboración 
del PDI con aprobación del Decano. 

El Consejo de Facultad, según el Artículo 11 del citado reglamento, está compuesto por el Decano 
que lo preside, por los directores de Departamentos y Escuelas, además de Centros e Institutos que 
tengan el carácter de permanente. También se pueden sumar académicos de libre elección, con voz 
y voto al igual que los integrantes anteriores, teniendo solo derecho a voz, en contraste, los 
representantes de las organizaciones gremiales más representativas de académicos, estudiantes y 
personal de colaboración, aunque cabe destacar que, en términos prácticos, la FAVET ha 
posibilitado que la participación de estos últimos sea vinculante. Tanto la composición, participación 
y actas del Consejo de Facultad, como la elaboración del PDI de facultad están en el Anexo 5 y Anexo 
9 respectivamente, adjunto a este informe. 

 

El 62% está de acuerdo con la frase "conozco y participo en la formulación del plan de mejoras" 
(p96), y un 53% con "la Universidad de Chile cuenta con instancias para la comunicación y 
participación del personal administrativo, técnico y de apoyo"(p48). 

Opinión académicos 
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Criterio 1.1.4. En el marco de la carrera deben desarrollarse programas y proyectos de 
investigación y extensión/vinculación con el medio de acuerdo con políticas y 

lineamientos definidos por la institución y/o por la carrera. 

En el marco del objetivo del PDI Institucional, a saber, “ser reconocida como la universidad que 
realiza las actividades de investigación, creación y de postgrado (especialmente doctorados) al mejor 
nivel en el país, en conformidad con las exigencias de calidad en el concierto internacional”, y los 
objetivos del PDI de facultad, esto es, “incrementar nuestra oferta académica a nivel internacional, 
tanto en el ámbito de la formación de pre y posgrado como de la investigación” y “Potenciar la 
generación y difusión de conocimientos básicos y aplicados de forma tal que la FAVET se sitúe en 
una posición de excelencia en este ámbito a nivel nacional e internacional”, la labor de Investigación 
y extensión/vinculación con el medio que realiza la FAVET es fundamental para el logro de estos 
lineamientos organizacionales. 

Es así como, la Facultad presenta una Dirección de Investigación, la cual tiene como objetivo 
aumentar el desarrollo de la investigación científica y tecnológica de la Facultad apoyando la labor 
de la investigación de sus académicos, a través del: 

 Incentivo por la productividad científicas: Apoyo económico a traducciones, costos de 
publicación e incentivo a publicaciones ISI; 

 Estímulo para la generación proyectos de investigación internos de la Facultad, a través de 
aportes económicos de la Facultad de Cs. Veterinarias y Pecuarias (Fondo de Investigación 
en Ciencias Veterinarias, FIV); 

 Promover el desarrollo integrado y multidisciplinario de la investigación en ciencias 
animales y veterinarias, a través de nexos permanentes entre la Dirección de Investigación 
de la Facultad con directores de investigación de otras Facultades y la Vicerrectoría de 
Investigación y Desarrollo; 

 Coordinación de seminarios, con el propósito de dar a conocer al cuerpo académico y 
estudiantil la investigación científica de la Facultad de Cs. Veterinarias y Pecuarias y de otras 
instituciones. Además, organización de talleres formativos en el ámbito de la investigación 
y desarrollo académico; 

 Informar prontamente a la academia sobre actividades referentes a Investigación (página 
web en permanente actualización); 

 Mantener bases de datos actualizadas (Informes anuales). 

La política de la Facultad que ejecuta la Dirección de Investigación ha permitido generar 5 áreas de 
investigación, los cuales se declaran con mayor detalle en el sitio web de la Facultad y más adelante 
en este informe. A modo de síntesis, sólo se declaran en este apartado el nombre de estas áreas: 

 Ciencias biomédicas veterinarias 
 Producción animal 
 Medicina de la conservación 
 Sanidad animal y enfermedades emergentes 
 Seguridad e inocuidad alimentaria 
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Por otra parte, y como otra evidencia del compromiso de la FAVET con el desarrollo de conocimiento 
disciplinar, la Facultad posee diversos laboratorios y centros que presentan distintas funciones, 
entre los que se encuentra la investigación. A continuación, se expone una lista de ellos, ordenados 
según su dependencia (a un departamento o a la Facultad), siendo detallados más adelante en este 
informe: 

 Departamento de Ciencias Biológicas Animales. 
o Laboratorio de Fisiología 
o Laboratorio Biomineralización y Materiales Bio-inspirados (CIMAT) (Biología) 
o Laboratorio de Bioquímica 
o Laboratorio de Ecología 
o Laboratorio de Ecología de Ambientes Fragmentados 
o Laboratorio de Vacunas Veterinarias, Vaccivet 
o Laboratorio de Conducta Animal 
o Laboratorio BIOVETEC 
o Laboratorio de Polyforms 
o Laboratorio de lanimetría para pelo y lana 

 Departamento de Medicina Preventiva Animal 
o Laboratorio Genómica 
o Laboratorio de Interacciones Hospedero-Patógeno 
o Laboratorio de Parasitología 
o Laboratorio de Bacteriología Veterinaria 
o Laboratorio Virología 
o Laboratorio de Inocuidad de los alimentos (LIA) 
o Laboratorio Higiene y Tecnología Alimentos 
o Laboratorio Diagnóstico de Agentes Infecciosos 
o Laboratorio de Enfermedades Infecciosas. 

 Departamento de Patología Animal 
o Laboratorio de Anatomía Patológica y sala de Necropsia 
o Laboratorio de Patología Aviar 
o Laboratorio de Fisiopatología 
o Laboratorio de Anatomía 
o Laboratorio de Patología Clínica 
o Laboratorio de Inmunología 
o Pabellón de Anatomía 

 Departamento de Fomento de la Producción Animal 
o Laboratorio de Nutrición Animal 
o Laboratorio de Reproducción Animal 
o Laboratorio de Encapsulación 
o Laboratorio de Investigaciones en Biotecnología y Genómica Animal (INBIOGEN) 
o Piscicultura Experimerital 
o Canil Experimental 

 Departamento de Ciencias Clínicas 
o Laboratorio de Biomedicina y Medicina Regenerativa 
o Hospital Clínico Veterinario Sede Facultad 
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o Hospital Clínico Veterinario Sede Bilbao 
o Centro de Salud Veterinaria El Roble 
o Pabellón de Cirugía Pequeños Animales 
o Pabellón de Cirugía Equinos 
o Pabellón de Medicina Productiva del Bovino 
o Unidad de Pesebreras de Equinos 
o Pabellón de Cirugía de Pequeños Animales 
o Pabellón de Radiología 
o Clínica de Pequeños Animales 

 De la Facultad. 
o Laboratorio Multidisciplinario 
o Laboratorio de Farmacología Veterinaria (FARMAVET) 
o Centro de estudios de la carne 
o Centro de referencia para la evaluación y certificación de la calidad de productos de 

origen animal (CERPRAN) 
o Centro de estudio y manejo de plagas (CEMP) 
o Centro de diagnóstico de enfermedades aviares 
o Centro de estudios de vida silvestre 
o International Center for Andean Studies (INCAS) 
o Centro de Gestión Ambiental y Biodiversidad (GAB) 
o Centro de Tecnologías de la Información (CTI) 

Adicionalmente, muchos de estos laboratorios y centros se enmarcan en una política de vinculación 
con el medio, a través de la entrega de servicios a la comunidad nacional, materializando uno de los 
objetivos específicos del PDI de facultad, el de “mejorar la calidad y gestión de las actividades de 
extensión, con la finalidad de poner en el contexto público la relevancia de las actividades en FAVET”. 
En esta línea, los Hospitales Clínicos Veterinarios sede Facultad y Sede Bilbao, junto con Clínica de 
Equinos y el Centro de Salud Veterinaria El Roble, también se suman a la política de entrega de 
servicios a la comunidad nacional, todos estos actuando coordinadamente a través del sitio web de 
la Red de Atención Veterinaria de la Universidad de Chile. 

A estas acciones de extensión y vinculación con el medio, hay que sumar el programa Mundo Granja, 
orientado a la comunidad escolar del país, principalmente, con múltiples y diversas actividades 
regulares y proyectos temporales ejecutándose en su interior, que se detallan en el Formulario de 
Antecedentes, y entre los que destacan: 

 Visita guiada. Dirigida a grupos de escolares de nivel pre-básico y básico, a quienes invita a 
conocer y aprender acerca de los animales domésticos, sus características, hábitos y 
comportamientos. Así como también, se centra en el desarrollo de actividades de huerto, 
tales como producción de vegetales y la preparación del suelo utilizando desechos 
orgánicos. 

 Granjas Educativas Itinerantes. A través de instalaciones de corrales modulares se exponen 
diferentes especies de animales, los cuales cuentan con el apoyo de monitores estudiantes 
de FAVET quienes entregan información sobre cada especie, refuerzan los contenidos 
relacionados con animales domésticos, sus características morfológicas y biológicas, y 
orientan el recorrido de los visitantes. 



 

17 

 Proyecto EXPLORA CONICYT. Tiene como objetivo la apropiación social de la ciencia y la 
tecnología, en la comunidad escolar y público general de la zona sur oriente de la Región 
Metropolitana. Para esto se realizan actividades de divulgación y valoración desarrolladas 
en colaboración con una red de instituciones presentes en el territorio. 

 Centro de Hipoterapia. Busca promover la inclusión y mejorar la calidad de vida de niños, 
niñas, jóvenes y adultos con capacidades diferentes a través de terapias equinas y 
brindando apoyo a las familias. 

Por último, hay que agregar las actividades realizadas en la FAVET, desde el año 2015, con el curso 
“Anatomía Veterinaria”, vinculadas a la “Escuela de Verano” (EdV) de la Universidad de Chile, que 
es un programa académico de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas (FCFM), con más de 28 
años de tradición, orientado a recibir estudiantes de 8° a 4° Medio de todo el país, para que realicen 
cursos al interior de las instalaciones de la Universidad en las áreas de Ciencias Físicas, Matemáticas 
e Ingeniería. Biólogo, Químico y Ciencias Biomédicas y Ciencias Sociales, Humanidades, Artes 
Visuales y Expresivas. 

 

 

 

Sólo el 47% está de acuerdo con la frase "conozco las políticas y ejecuto los mecanismos de 
vinculación con el medio de la Facultad" (p34), y un 28% con que "la carrera cuenta con un plan 
anual de actividades de vinculación con el medio, con objetivos precisos"(p36). 

Opinión académicos 

Sólo el 32% está de acuerdo con la frase "la carrera contaba con un plan anual de actividades 
de vinculación con el medio" (e30). 

Opinión egresados 

Sólo un 31% está de acuerdo con la frase "la carrera de Medicina Veterinaria cuenta con un 
plan anual de actividades de vinculación con el medio" (p30). 

Opinión estudiantes 
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Criterio 1.1.5. La institución debe desarrollar programas de postítulo o posgrado. 

Como se presentaba resumidamente en el criterio Criterio 1.1.1, la Universidad de Chile ofrece 116 
programas de magíster y 38 de doctorado, 13 cursos de especialización y variados diplomados. Al 
desagregar por la facultad o instituto que lo imparte como se expone en la Tabla 2, se observa que 
en todas ellas se imparte, al menos, un programa de postgrado. 

Tabla 2: Número de programas según facultad. 

FACULTAD Doctorado Magíster 
Facultad de Arquitectura y Urbanismo  6 
Facultad de Artes 1 8 
Facultad de Ciencias 6 4 
Facultad de Ciencias Agronómicas 1* 7 
Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas 10 24 
Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias 3* 1 
Facultad de Ciencias Forestales y de la Conservación de la Naturaleza 1* 1 
Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas 3 5 
Facultad de Ciencias Sociales 2 10 
Facultad de Derecho 1 10 
Facultad de Economía y Negocios 2 9 
Facultad de Filosofía y Humanidades 5 9 
Facultad de Medicina 3 16 
Facultad de Odontología  2 
Facultad de Odontología 1  
Instituto de Asuntos Públicos  2 
Instituto de Estudios Internacionales  2 
Instituto de La Comunicación e Imagen  3 
Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos  5 
Programas Interfacultades 6 4 

Fuente: Unidad de Autoevaluación, Acreditación y Calidad, Universidad de Chile. 
* Programas de posgrado interfacultades. 

 

Ahora bien, en la FAVET, se han desarrollado para el 2016, 1 programa de Magíster y 1 de 
Especialidad Médica de manera permanente, junto con 20 diplomas y 14 cursos de actualización de 
manera intermitente desde el 2014. Adicionalmente, la FAVET participa en 3 doctorados 
interfacultades también de manera permanente. A continuación, se presenta sólo la lista de estos 
programas, pudiendo encontrar mayores detalles de estos en el Formulario de Antecedentes: 

 Doctorado. 
o En Ciencias Silvoagropecuarias y Veterinarias (Campus Sur). 
o En Nutrición y Alimentos (interfacultades). 
o En Acuicultura (interfacultades, interuniversidades). 

 Magíster. 
o En Ciencias Animales y Veterinarias. 

 Título de Profesional Especialista. 
o En Medicina de Animales Pequeños. 

 Diplomas de Postítulo. 
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o En Enfermedades Transmisibles Emergentes y Re-Emergentes. 
o En gestión ambiental veterinaria. 
o En Patología y manejo de Peces de Cultivo, latinoamericano on line. 
o En Homeopatía Veterinaria en animales de Compañía. 
o En Medicina y Manejo de Animales Exóticos. 
o En Imagenología de Pequeños Animales. 
o En Inmunología Hematología y Bioquímica Clínica. 
o En epidemiología Veterinaria Aplicada. 
o En Medicina Clínica Equina. 
o En Reproducción Animal. 
o En Kinesiología y Rehabilitación de Pequeños Animales. 
o En Medicina de animales pequeños. 
o En Aseguramiento de la Calidad e Inocuidad de los Alimentos. 
o En Conservación y Manejo de Fauna Silvestre. 
o En Patología Médico Veterinaria Online. 
o En Medicina del Gato Doméstico. 
o En Manejo del Dolor y Anestesia en animales de Compañía. 
o En Gestión Ganadera. 
o En Buenas Prácticas en el uso de Fármacos en la Salmonicultura. 
o En Manejo de Plagas Urbanas. 

 Cursos de actualización. 
o Seminario "Validación y Verificación de métodos analíticos microbiológicos para 

análisis de alimentos según reglamentación vigente de Estados Unidos". 
o Jornadas de Actualización en Endocrinología Veterinaria. 
o Curso de Actualización en Osteología Veterinaria Comparada. 
o Jornada de Actualización para Especialistas. 
o Workshop “Bioensayo In vitro para Biotoxinas Marinas – Alternativa a Bioensayo en 

ratones”. 
o Seminario “Sistema único de laboratorios de referencia nacional en inocuidad 

alimentaria para asegurar la inocuidad en la industria alimentaria”. 
o Curso de actualización en medicina felina. 
o Aquaculture Breeding and Genetics. 
o Curso de aproximación diagnóstica y actualización en Endocrinología para Médicos 

Veterinarios Internista. 
o VII Congreso Chileno de Anfibios y Reptiles. 
o Taller de capacitación para Médicos Veterinarios Oficiales (MVO) del Servicio 

Agrícola y Ganadero (SAG). 
o One health day Chile. 
o Simposio Internacional: Avances en Genética y Genómica Acuícola. 
o Curso de actualización en Acupuntura Veterinaria. 
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Un 59% está de acuerdo con la frase "conocí la oferta de formación continua disponible para 
después de mi titulación o graduación" (e29). 

Opinión egresados 

Sólo un 43% está de acuerdo con la frase "conozco la oferta de formación continua disponible 
para después de mi titulación o graduación" (p29). 

Opinión estudiantes 
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Síntesis del componente. 

Aspectos Favorables: 
La carrera es la más antigua del país en su disciplina y se inserta en la Universidad con la mayor 
tradición en la formación de profesionales de excelencia, a través del desarrollo de la 
investigación, extensión y vinculación con el medio de acuerdo a lo mandatado en el Estatuto de 
la Institución y su rol como Universidad Pública. 
Existe una estructura normativa de largo desarrollo y estable que permiten avanzar en el logro 
de la misión y los objetivos definidos. 
La Universidad y la FAVET promueven la participación de todos los estamentos que la componen, 
que se refleja en la composición de los organismos existentes, de acuerdo a la normativa de la 
Institución. 
Existe una permanente y creciente participación en proyectos de investigación y de vinculación 
con el medio de acuerdo a lo lineamientos institucionales, así como una creciente oferta de 
programas de educación continua contingentes a las necesidades del medio. 
Aspectos Desfavorables: 
La percepción de vinculación con el medio que presenta la FAVET, según la opinión de los 
académicos, egresados y estudiantes es deficiente. Esto se replica a la difusión de información a 
estudiantes sobre las posibilidades de continuidad de estudios dentro de la Institución. 
Propuesta de mejora 
Se propone la elaboración de un Plan de Actividades tanto de vinculación con el medio como para 
la oferta de educación continua, que sea conocido por todos los estamentos. 
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Componente 1.2. Organización, gobierno, gestión y 
administración de la carrera. 

Criterio 1.2.1. Debe evidenciarse coherencia entre las formas de gobierno, la estructura 
organizacional y administrativa, los mecanismos de participación de la comunidad 

universitaria, los objetivos y los logros del proyecto académico. 

La carrera de Medicina Veterinaria está bajo la responsabilidad de la Escuela de Pregrado de la 
FAVET, siendo la única carrera de pregrado que imparte esta Facultad. De acuerdo al Artículo 35 del 
Estatuto de la Universidad de Chile (Anexo 2), las Facultades son un organismo académico que 
presenta una autonomía en el desempeño de las funciones que le competen, según la normativa 
que las rige, que en otras palabras significa que, estas entidades poseen independencia sobre el 
desarrollo de las actividades de docencia, la investigación, la creación, la extensión y la prestación 
de servicios vinculadas al área disciplinar que les corresponde. 

Esta autonomía de las Facultades se traduce en un sistema de gobierno con dos poderes: uno 
ejecutivo o de dirección a cargo de un Decano, y otro de deliberación sobre las políticas de desarrollo 
académico e institucional (referido a la facultad), a cargo de un Consejo de Facultad, todo esto según 
lo establecido en el Artículo 36 del Estatuto de la Universidad de Chile. El Decano, será elegido 
exclusivamente por los académicos de la Facultad correspondiente, en un proceso eleccionario 
normado por el Reglamento General de Elecciones y Consultas (Anexo 2). 

El Consejo de Facultad también está definido en el Artículo 36 del Estatuto de la Universidad de 
Chile, especificando su composición, a saber, el Decano (que lo presidirá), los Directores de los 
Departamentos y Escuelas, e integrantes de libre elección del cuerpo académico. Adicionalmente, 
representantes de las organizaciones gremiales más representativas de la comunidad universitaria, 
académicos, estudiantes y personal de colaboración, además del Vicedecano y senadores 
pertenecientes a la Facultad, podrán asistir a este Consejo, previo acuerdo del mismo Consejo y sólo 
con derecho a voz. 

Sin embargo, cabe destacar que gran parte de los integrantes del Consejo de Facultad, en específico, 
los Directores de Departamento e integrantes de libre elección del cuerpo académico, son elegidos 
de manera democrática según el proceso eleccionario definido en el Reglamento General de 
Elecciones y Consultas. No así, el caso del Director de Escuela, que es un cargo de confianza del 
Decano, al igual que los cargos de Vicedecano, Directores de Escuela de Posgrado, de Investigación, 
de Extensión, de Administración y Finanzas, y de Asuntos Estudiantiles, y Secretario de Estudios; 
aunque todos requieren aprobación tanto del Consejo de Facultad como del Rector de la 
Universidad. 

Ahora, dentro de la Escuela de pregrado, la unidad que es la responsable directa del desarrollo de 
la carrera de Medicina Veterinaria, se replica el mismo sistema de gobierno que a nivel de Facultad, 
esto es, un poder ejecutivo o de dirección a cargo del Director de Escuela y otro de deliberación 
sobre la organización, administración y ejecución del plan de estudios de la carrera, además de las 
medidas que conduzcan al perfeccionamiento de sus docentes, a la renovación permanente de los 
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planes y programas de estudio a su cargo y al bienestar de sus estudiantes, a cargo del Consejo de 
Escuela. 

Como se comentaba anteriormente, el Director de Escuela es un cargo de confianza del Decano, al 
igual que el Secretario de Estudio, este último encargado de dirigir la Secretaria de Estudio, 
organismo técnico encargado de dar apoyo administrativo a las actividades de docencia, además de 
coordinar, informar y certificar todo lo referido a situaciones curriculares, en los estudios de 
pregrado, de postgrado y de los cursos de especialización. 

A continuación, se presenta una tabla resumen que expone las atribuciones y funciones de los 
distintos cargos y consejos asociados, declarados hasta aquí según la normativa vigente, 
demostrando que no existe solapamiento de responsabilidades entre los 3 principales núcleos de 
gestión, en específico, Decano-Consejo de Facultad, Director de Escuela-Consejo de Escuela, y 
Director de Departamento-Consejo de Departamento: 

Tabla 3: Atribuciones y funciones de los cargos  

Atribuciones del Decano: 
a) Presidir el Consejo de Facultad. 
b) Presidir las comisiones examinadoras de títulos y 
grados y designar sus integrantes. 
c) Dictar, modificar o derogar las instrucciones de 
funcionamiento interno de la Facultad de acuerdo 
con el Consejo de Facultad. 
d) Proponer oportunamente al Consejo de Facultad 
el presupuesto anual de financiamiento y darle 
cuenta de su ejecución. 
e) Someter a consideración del Rector una cuenta 
sobre el funcionamiento de la Facultad en el año 
precedente. 
f) Aprobar, con acuerdo del Consejo de Facultad, los 
planes anuales para el desarrollo de la investigación 
y la creación, e igualmente aquellos de extensión y 
de gestión de proyectos y servicios de la Facultad. 
g) Celebrar contratos de prestación de servicios y de 
honorarios. 
h) Ejecutar los programas de docencia, de 
investigación, de creación y extensión que hayan 
sido aprobados de acuerdo al Estatuto Universitario. 
i) Proponer al Rector los planes de estudio de la 
Facultad con su respectiva reglamentación, previo 
acuerdo del Consejo de Facultad y a propuesta del 
Consejo de Escuela. 
j) Ejercer la potestad disciplinaria sobre las personas 
que integren la Facultad, conforme a la normativa 
vigente. 
k) Proponer al Rector, para su nombramiento, las 
personas que ocuparán los cargos o desempeñarán 
las funciones, según sea el caso, de Vicedecano, 
Directores de Escuelas, Centros y direcciones de 
asesoría integral, aprobados por el Consejo de 
Facultad. 

Funciones, atribuciones y responsabilidades del 
Consejo de Facultad: 
a) Aprobar la designación del Vicedecano. 
b) Aprobar la designación de los Directores de los 
organismos de asesoría integral del Decano. 
c) Aprobar la designación del Secretario de Estudios 
propuesto por el Decano. 
d) Proponer al Rector, a través del Decano, el 
nombramiento de los profesores de la Facultad y de 
los altos directivos del personal de colaboración. 
e) Proponer al Rector, a través del Decano, los 
planes de estudios de la Facultad con su respectiva 
reglamentación. 
f) Aprobar los planes anuales para el desarrollo de la 
investigación y la creación, e igualmente aquellos de 
extensión y de gestión de proyectos y servicios de la 
Facultad. 
g) Aprobar las propuestas de creación y 
modificación de estructuras de la Facultad. 
h) Aprobar las propuestas de políticas de admisión 
de alumnos de pre- y postgrado propuestas por las 
respectivas Escuelas para ser presentadas al Rector. 
i) Aprobar el presupuesto anual de Facultad por el 
Decano. 
j) Aprobar el Informe semestral y cuenta anual 
presentada por el Decano. 
k) Proponer al Rector, a través del Decano, todas las 
iniciativas que estime de utilidad para la Facultad. 
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l) Proponer al Rector, previo acuerdo del Consejo de 
Facultad, los nombramientos de académicos y de los 
altos directivos del personal de colaboración. 
m) Autorizar y ejecutar los gastos que sean 
necesarios para el buen funcionamiento académico 
y administrativo de la Facultad. 
n) Las demás que le fija el presente Reglamento 
General de Facultades, y las que el Rector le 
delegue. 
Son funciones del Director de Escuela: 
a) Presidir el Consejo de la Escuela. 
b) Velar por el debido cumplimiento de los planes de 
estudios y adoptar las medidas necesarias para 
ejecutar las recomendaciones formuladas por el 
Consejo de la Escuela. 
c) Representar a la Escuela en todas las instancias 
que corresponda. 
d) Proponer al Consejo de Facultad, previo acuerdo 
con el Decano, el nombre de quien desempeñará la 
función de Subdirector de la Escuela, a quien 
corresponderá asistir al Director en el cumplimiento 
de sus funciones y lo subrogará en su ausencia. El 
Subdirector deberá ser un académico de la 
categoría de Profesor. 
e) Cuando así se requiera, proponer al Decano, para 
consideración del Consejo de Facultad, a un 
académico que cumpla la función de coordinador o 
jefe de carrera o programa, quien formará parte del 
Consejo de Escuela. 
f) Elaborar anualmente, con la aprobación del 
Consejo de la Escuela, un informe de diagnóstico y 
evaluación de la calidad de la docencia impartida en 
ésta, para el conocimiento del Consejo de Facultad. 
g) Aprobar, con el acuerdo del Consejo de la Escuela, 
los programas de las asignaturas y otras actividades 
curriculares de los planes de formación. 
h) Velar por el logro de la acreditación de la (s) 
carrera (s) y programas dependientes de la Escuela. 
i) Las demás que le asignen los reglamentos o que le 
encomiende el Decano o el Consejo de Facultad. 

Funciones del Consejo de Escuela: 
a) Resolver las solicitudes fundadas acerca de 
situaciones excepcionales que afectan a los 
estudiantes, de acuerdo con las normas 
reglamentarias vigentes. 
b) Proponer al Consejo de Facultad, a través del 
Director de la Escuela, la creación o modificaciones 
de los planes de estudios, de los reglamentos y de 
las normas correspondientes. 
c) Proponer al Consejo de Facultad, a través del 
Director de la Escuela, las medidas administrativas y 
normas necesarias para la aplicación de los planes 
de estudios y el adecuado funcionamiento de la 
Escuela. 
d) Evaluar la docencia impartida en la Escuela y velar 
por su calidad. 
e) Proponer al Consejo de Facultad a través del 
Director de la Escuela o adoptar directamente, 
según corresponda, las medidas que aseguren el 
resguardo de los derechos y el cumplimiento de los 
deberes de los estudiantes, señalados en los 
reglamentos respectivos. 
f) Propiciar medidas que, sin tener el carácter de 
prestaciones de seguridad social, conduzcan al 
bienestar y a una mejor calidad de vida de sus 
estudiantes. 

Funciones del Director de Departamento: 
a) Representar al Departamento ante el Consejo de 
Facultad y ante otras instancias. 
b) Presidir el Consejo del Departamento. 
c) Proponer al Decano la celebración de contratos 
de prestación de servicios y convenios de 
honorarios. 
d) Coordinar con los Directores de Escuela la 
realización de actividades de docencia que 
correspondan al Departamento, para asegurar la 
calidad de la docencia impartida por los miembros 
de su Departamento. 

Funciones del Consejo de Departamento: 
a) Aprobar el plan anual de desarrollo académico y 
el presupuesto correspondiente. 
b) Aprobar la proposición de un académico, hecha 
por el Director de Departamento, para que aquél 
cumpla la función de Subdirector. Una vez 
aprobada, será propuesta al Decano. 
c) Aprobar los planes de gestión de proyectos y 
servicios que someta a su consideración el Director 
de Departamento. 
d) Las demás que le asignen los reglamentos o que 
le encomiende el Director del Departamento. 
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e) Presentar al Consejo del Departamento, para su 
aprobación, los planes anuales de desarrollo 
académico de Departamento y su presupuesto, 
velando por su cumplimiento. 
f) Entregar un informe fundado de las actividades de 
los académicos de su Departamento a la Comisión 
de Calificación de su Facultad, con conocimiento por 
parte de cada interesado. 
g) Presentar al Decano una cuenta anual sobre el 
funcionamiento académico y financiero del 
Departamento para que éste la presente al Consejo 
de Facultad. 
h) Proponer al Decano, con la aprobación del 
Consejo del Departamento, el nombre de la persona 
que desempeñará la función de Subdirector, el cual 
colaborará en su gestión y lo subrogará en caso de 
ausencia o impedimento. El subdirector deberá ser 
un académico de la categoría de Profesor. 
i) Determinar la creación de coordinaciones de 
apoyo a la Dirección cuando lo estime conveniente, 
así como el nombre de las personas que 
desempeñarán esas funciones. 
j) Las demás que le fija la reglamentación 
universitaria o que el Decano le delegue. 

Fuente: elaboración propia. 

Por último, en la Ilustración 1 se presenta un organigrama general de la FAVET que expone las 
relaciones entre las diferentes unidades que la componen, siendo importante destacar el rol 
desempeñado por el Vicedecano quien, además de ser el subrogante legal del Decano, es 
responsable de los organismos de apoyo y asesoría integral de la Facultad, como la Dirección 
Económica o la Biblioteca. 
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Ilustración 1: Organigrama Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias, Universidad de Chile. 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

 

El 79% está de acuerdo con que la "FAVET dispone de normativa y reglamentación que le dan 
estabilidad y sustentabilidad" (p41). 

Opinión académicos 

Un 60% está de acuerdo con la frase la "FAVET dispone de normativa y reglamentación que le 
dan estabilidad y sustentabilidad" (p36). 

Opinión estudiantes 
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Criterio 1.2.2. Deben existir sistemas con información relevante, confiable y actualizada 
para respaldar la toma de decisiones institucionales. 

En pos de la mejora de la gestión institucional, la Universidad de Chile cuenta con la Unidad de 
Análisis Institucional y Datos, dependiente de la Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Gestión 
Institucional, que se encarga de “realizar análisis a nivel institucional y reportes de gestión 
periódicos, utilizando como herramienta indicadores de gestión en los distintos ámbitos de la 
Universidad de Chile, como son docencia, investigación, creación artística y extensión, con el 
propósito de dar soporte analítico a la toma de decisiones dentro de la Universidad y monitorear el 
desarrollo de las distintas actividades realizadas al interior de ella”. Hasta la fecha de redacción de 
este informe, esta unidad está realizando reportes ad-hoc y por escrito, pero dentro de las futuras 
acciones se contempla la implementación de un portal con los reportes que realiza. 

Por otra parte, la Universidad cuenta con diversos sistemas de información institucional que 
permiten capturar, analizar y exponer datos relevantes para la gestión institucional y local (de la 
carrera y Facultad), a saber: 

 

U-Cursos es una plataforma de apoyo al desarrollo de la docencia y de 
los procesos de enseñanza-aprendizaje, basada completamente en 
tecnología Internet. En particular y vinculado a la gestión de 
información de respaldo para la toma de decisiones, u-cursos está 
orientado a la gestión de la información pedagógica focalizándose en 
usuarios estudiantes, académicos y apoyos a la docencia, permitiendo 
en concreto: administrar, publicar y visualizar las notas parciales y actas 
de exámenes formales; obtener listas de cursos y registrar asistencia a 
clases; planificar las actividades docentes a través de un calendario de 
actividades complementado con una agenda electrónica; visualizar 
estadística del comportamiento de uso del sitio, y; aplicar y visualizar 
resultados de encuestas de evaluación docente, entre otros servicios. 

 

La plataforma de gestión U-campus está orientada al apoyo a la gestión 
interna de Facultades y organismos universitarios, a través del manejo 
y procesamiento de gran volumen de datos, y ofreciendo información 
de uso recurrente, haciéndola visible y accesible para los usuarios en 
forma inteligente, a través de vías expeditas. Entre los servicios que se 
asocian a la toma de decisiones esta: la información específica de los 
estudiantes, ; seguimiento curricular, notas y carga académica. 

 

Mi UChile es el portal Institucional orientado principalmente a facilitar 
los trámites administrativos -obtención de certificados e ingreso de 
notas-, pero también, ha incorporado la difusión de información 
relevante sobre gestión académica, tales como, Postulaciones, 
Vacantes y Matrículas Nuevos de Pregrado, Calendario Académico, 
catálogo de asignaturas, entre otros; o acerca de la gestión de recursos 
humanos, ya sea liquidaciones de sueldo o resultados de evaluación del 
desempeño docente o del personal, afiliación y previsión social, 
certificados laborales, entre otros; por lo que sus usuarios son toda la 
comunidad universitaria. A la fecha de redacción de este informe, este 
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portal ha incorporado la visualización de información relevante para los 
procesos de autoevaluación y acreditación de los programas. 

 

El portal Pregrado UChile busca colaborar en la gestión pedagógica de 
las unidades a través de la recopilación y publicación de informes que 
dan cuenta de fuentes de información diversa, entre la que se 
encuentra las encuestas a estudiante de 1er año, a egresados y 
desertores de la universidad, rendimiento académico, entre otros. 

A nivel interno, la Facultad además de utilizar todos estos sistemas de información, cuenta con el 
Banco de Actas del Consejo de Facultad, las Memorias de Escuela y de los 5 departamentos que 
componen la unidad, que aporta en la elaboración de la rendición de cuentas anuales que realiza la 
FAVET. Por último y en términos económicos y administrativos, la FAVET cuenta con el portal 
INTRAFAVET, el cual centraliza diversas solicitudes y permite analizar, a partir de una sola base de 
datos, la gestión de ese ámbito. 

 

Un 60% está de acuerdo con que "FAVET cuenta con sistemas de información y herramientas 
de gestión académica y administrativa adecuadas a sus necesidades" (p46) y un 52% con que 
"toda la información académica, administrativa y financiera de la carrera está siempre 
disponible en forma oportuna y realista"(p7). 

Opinión académicos 
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Criterio 1.2.3. Existirán sistemas de información y comunicación conocidos y accesibles para 
toda la comunidad universitaria y el público en general; además, podrán existir sistemas 

de información y comunicación con acceso restringido. 

Los sistemas de información descrito en el criterio anterior también permiten la difusión y 
comunicación hacia la comunidad universitaria, pero de manera restringida ya que están 
condicionados a la posesión de un usuario registrado, que sólo se puede crear en las unidades de 
personal (en el caso del personal de apoyo y académicos) y, de manera automática en el caso de los 
estudiantes al pagar su matrícula, previa constatación de la situación relacional con la Universidad. 
En esta línea, U-Cursos representa la plataforma de mayor uso para la difusión y comunicación entre 
académicos y estudiantes, y entre ellos mismos, ya que dentro de sus servicios se encuentra 
instancias de interacción como los blogs, foros de discusión y notificación de noticias institucionales, 
de la Facultad o carrera, estando conectadas estas últimas a las páginas web de la Universidad y de 
la Facultad. En cambio, las otras plataformas señaladas en el criterio anterior, están orientadas a la 
difusión y visualización de información, acotando la interacción a la mera solicitud de información 
(certificados, informes, entre otros). 

Aunque U-Cursos es el espacio que concentra el principal flujo de información y comunicación 
dentro de las plataformas descritas, el correo electrónico representa el sistema principal para la 
comunicación, y en menor medida difusión1, entre los diferentes integrantes de la comunidad 
universitaria. Para facilitar esto, la Universidad de Chile pone a disposición de académicos, 
estudiantes y funcionarios, el acceso a una cuenta de correo electrónico institucional bajo el 
dominio @uchile.cl (o @veterinaria.uchile.cl en el caso de la carrera), la que, a su vez, está asociada 
a los servicios de google, haciendo más fácil el acceso y uso del servicio. Por último, la utilización de 
medios físicos como el papel, mediante Cartas, Memorándum y/o Circulares, sigue siendo utilizado, 
pero en menor medida gracias al aumento del uso de los correos electrónicos por parte de los 
integrantes de la comunidad universitaria. 

Cabe agregar que toda la comunidad veterinaria (estudiantes, personal de colaboración y 
académicos) deben tener una cuenta pasaporte (www.pasaporte.uchile.cl) que es creada por el 
propio usuario una vez reconocido como parte de la comunidad. Esta cuenta le permite acceder, 
mediante un usuario y clave a todos los sistemas de información de la universidad, los cuales están 
direccionados al sitio web: www.mi.uchile.cl. Además el nombre de usuario, sumado a los dominios 
@veterinaria.uchile.cl o @ug.uchile.cl en caso de estudiantes o @uchile.cl en caso de académicos y 
personal de apoyo, tienen relación con una cuenta de correo electrónico institucional al que se 
accede con la misma clave de su pasaporte. 

Si el email ha sido el principal sistema para la comunicación de la organización, el portal web de la 
Facultad (e institucional) representa el principal medio de difusión de información, orientado tanto 

                                                           

1 Cabe hacer dos observaciones: la primera es que a nivel institucional existe un sistema centralizado de 
difusión a través de correo masivo, pero no así en la Facultad y carrera; sin embargo y lo segundo, es que a 
pesar de no poseer algún sistema que permita enviar correos masivos interno (ej: mailchimp), la Facultad 
puede solicitar los servicios centralizados, aunque también, la plataforma U-cursos permite enviar 
notificaciones sobre noticias a los correos electrónicos asociados a las cuentas de usuario, lo que termina 
siendo en la práctica, un sistema de envío masivo de información. 
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a integrantes de la Facultad y carrera, como externo, incluso fuera de la Universidad. En ella es 
posible encontrar información de carácter pública y que no compromete los intereses de la 
institución y unidad, como la oferta de programas de estudio, los programas de extensión e 
investigación. 

 

Un 60% está de acuerdo con que "FAVET cuenta con sistemas de información y herramientas 
de gestión académica y administrativa adecuadas a sus necesidades" (p46) y un 84% con que 
"utilizo los sistemas de información y herramientas de gestión académica y administrativa de 
FAVET"(p47). 

Opinión académicos 

El 77% está de acuerdo con la frase "los sistemas de información y herramientas de gestión 
académica eran accesibles (plataforma de toma de ramos, plataforma de informes de práctica, 
entre otros) y funcionaban adecuadamente" (e37). 

Opinión egresados 

Un 79% está de acuerdo con la frase "los sistemas de información y herramientas de gestión 
académica son accesibles (plataforma de toma de ramos, plataforma de informes de práctica, 
entre otros) y funcionan adecuadamente" (p39). 

Opinión estudiantes 
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Criterio 1.2.4. Los procedimientos para la elección, selección, designación y evaluación de 
autoridades, directivos y funcionarios de la institución y de la carrera deben estar 

reglamentados. 

La Universidad de Chile al ser una institución perteneciente al Estado, presenta procedimientos para 
la elección, selección, designación y evaluación de autoridades, directivos y funcionarios regulados, 
en primera instancia, por la Ley Nº 18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la 
Administración del Estado y la Ley Nº 18.834 sobre Estatuto Administrativo, las que, en concreto, 
regulan lo referido a funcionarios o personal de apoyo, y entregan las bases para las normativas 
específicas de la Universidad. 

Las autoridades asociadas a los órganos superiores de la Universidad, estos son, el Rector, el 
Prorrector, integrantes del Consejo y del Senado Universitario, y el Contralor, además los 
integrantes del Consejo de Evaluación, Director Jurídico, Vicerrectores y otras Unidades Ejecutivas 
Centrales, poseen un proceso de elección, selección, designación y evaluación explicitado en el 
Estatuto de la Universidad de Chile (Anexo 2), y complementado, en el caso de la elección, selección 
y designación del Rector y de los integrantes del Senado Universitario, por el Reglamento General 
de Elecciones y Consultas (Anexo 2), y por el Reglamento del Consejo de Evaluación (Anexo 2) en el 
caso de la elección, selección y designación del Consejo de Evaluación, y evaluación del Rector. 

En cuanto a las Facultades, las reglamentaciones que conciernen al Decano y Vicedecano se 
encuentran contenidas inicialmente en el Estatuto de la Universidad de Chile (Anexo 2), y de manera 
más detallada en el Reglamento General de Facultades (Anexo 2), el cual regula al resto de las 
autoridades y directivos de la Facultad, a saber, Directores de Escuela, Departamentos y Direcciones 
de Asesoría integral (en el caso de la FAVET: Investigación, Extensión, Administración y Finanzas, y 
Asuntos estudiantiles), Secretario de Estudio, integrantes del Consejo de Escuela y Facultad, estos 
últimos también regulados en su nombramiento por el Reglamento General de Elecciones y 
Consultas (Anexo 2). 

Por último, los académicos presentan una normatividad específica, distinta a la de los funcionarios, 
aunque respetando la legislación vinculada al empleado público, que se encuentra contenida en el  
Reglamento General de Carrera Académica de la Universidad de Chile (Anexo 3) y en el Reglamento 
General de Calificación Académica (Anexo 3). 

 

El 81% está de acuerdo con la frase "la Universidad de Chile cuenta con reglamentos y 
normativa aplicada sistemáticamente, para: selección, contratación, evaluación, promoción y 
desvinculación de los docentes" (p59). 

Opinión académicos 
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Criterio 1.2.5. La carrera debe estar a cargo de un profesional de la disciplina con 
experiencia en gestión académica. 

La persona a cargo de la carrera, de acuerdo a la normativa que rige la institución contenida en el 
Reglamento General de Facultades (Anexo 2), Artículo  27, es el Director de Escuela de Pregrado, el 
señor Pedro Ábalos Pineda, Profesor Asociado del Departamento de Medicina Preventiva Animal, 
Médico Veterinario de la Universidad de Chile (1980) y Master of Science in Veterinary 
Microbiology de la University of London (1996). 

Su experiencia en gestión académica se inicia como Director del Departamento de Medicina 
Preventiva Animal entre 1998 y 2002, asumiendo por primera vez como Director Escuela de 
Pregrado entre 2002 hasta el 2006, año que inicia su participación estable en el Comité Técnico 
Curricular y/o Comisión Curricular hasta la fecha de redacción de este informe. En el año 2010, 
asume nuevamente la dirección del Departamento de Medicina Preventiva Animal hasta el 2012, 
fecha en que inicia un nuevo periodo de Director de la Escuela de Pregrado de la Facultad, hasta el 
año 2018. 

 

El 78% está de acuerdo con que "el cuerpo directivo de FAVET está calificado para cumplir con 
las responsabilidades, funciones y atribuciones establecidas en el cargo"(p42). 

Opinión académicos 
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Criterio 1.2.6. El presupuesto debe ser conocido y los mecanismos de asignación interna de 
recursos deben ser explícitos. 

El presupuesto de la carrera se da a conocer en dos instancias. La primera es en el Consejo de 
Facultad y la segunda es en la cuenta pública anual que realiza las autoridades a toda la comunidad 
universitaria al inicio de cada año académico. Este presupuesto se encuentra contenido en el 
presupuesto anual de la Facultad, elaborado por el Decano en conjunto con la Dirección de 
Administración y Finanzas, a partir de los requerimientos de los distintos Departamentos y la Escuela 
de Pregrado, teniendo que ser aprobado por el Consejo de Facultad según el Reglamento General 
de Facultades de la Universidad de Chile (Anexo 2). 

La gestión financiera del Presupuesto de la Escuela y de la carrera es responsabilidad de la Dirección 
de Administración y Finanzas de la Facultad. La recaudación y control de los ingresos de matrícula y 
aranceles de pregrado se encuentra radicada en la Unidad de Administración de Aranceles y 
Créditos dependiente de la Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Gestión Institucional de la 
Universidad. 

Los ingresos provenientes de cursos extraordinarios de pregrado son recaudados por la Unidad de 
Contabilidad de la Dirección de Administración y Finanzas de la Facultad. El control y pago de los 
egresos y gastos de la carrera y Escuela son responsabilidad de la Unidad de Contabilidad de la 
Dirección de Administración y Finanzas de la Facultad. 

En función de la recaudación de los ingresos y egresos estimados, la Dirección de Administración y 
Finanzas de la Facultad proyecta en forma trimestral el flujo de caja de la Facultad para efectos de 
gestionar en forma eficiente tanto los recursos de entrada como las salidas del efectivo. 

Con el fin de registrar y controlar en forma adecuada los activos, deudas y patrimonio de la Facultad, 
se emiten trimestralmente los estados financieros, los que son remitidos a la Vicerrectoría de 
Asuntos Económicos y Gestión Institucional para su consolidación a nivel de la Universidad, en los 
meses de marzo, junio, septiembre y diciembre de cada año. La responsabilidad por la confección 
de dichos estados financieros corresponde a la Unidad de Contabilidad de la Dirección de 
Administración y Finanzas de la Facultad. 

El presupuesto de la unidad se establece a partir de los ingresos y gastos incurridos en el ejercicio 
anterior, sobre esta base se incorporan los eventuales cambios proyectados para las diferentes 
partidas, como, por ejemplo, el número de alumnos a matricular, aumentos o disminuciones en los 
gastos de operación o inversiones que es estima realizar. 

La Escuela participa en la elaboración del presupuesto señalando que actividades docentes se 
requieren aumentar y/o reforzar para el cumplimiento eficaz del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Los criterios para priorizar la asignación de recursos en este nivel son: 
 Contratación de docentes con las competencias requeridas. 
 Destinar recursos para contar con salas de clases y el equipamiento adecuado de las mismas 

para un normal desenvolvimiento de las actividades académicas. 

Las prioridades en inversión y gastos se determinan de conformidad con las siguientes necesidades: 
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 Implementar las cátedras y cursos definidos en la nueva malla curricular. 
 Programar los recursos que se requieran para llevar a cabo las prácticas en general. 
 Adquisición de nuevos volúmenes en biblioteca. 
 Construir y/o remodelar salas de clases y laboratorios que se requieran para impartir las 

diferentes cátedras de la especialidad con la infraestructura necesaria para un alto estándar. 
 Actualización de los equipos computacionales para uso de estudiantes. 

El control presupuestario lo realiza la Unidad de Contabilidad de la Dirección de Administración y 
Finanzas de la Facultad y se realiza trimestralmente comparando los montos de los distintos ítems 
presupuestados con los ingresos y gastos efectivamente realizados. En caso de observar 
desviaciones significativas en dicha comparación, esta unidad debe establecer las razones que 
produjeron dichas desviaciones. 

 

  

El 61% está de acuerdo con que "la carrera dispone de un presupuesto anual actualizado y 
fundamentado para su funcionamiento" (p51), y un 50% con que "la carrera da a conocer 
oportunamente el presupuesto anual actualizado y fundamentado para su 
funcionamiento"(p53). 

Opinión académicos 
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Criterio 1.2.7. El financiamiento de las actividades académicas, del personal técnico y 
administrativo y para el desarrollo de los planes de mantenimiento y expansión de 
infraestructura, laboratorios y biblioteca debe estar garantizado para, al menos, el 

término de duración de las cohortes actuales de la carrera. 

El financiamiento de las actividades académicas, del personal académico y de colaboración 
(Directivos, Profesionales, técnico, administrativo y auxiliar), se encuentra asegurado por el 
financiamiento de los aportes institucionales, los que se componen por; Aranceles, Aporte fiscal, y 
los recursos propios auto-generados por la Facultad, a través de su Escuela de Postgrado, 
prestaciones de servicios de laboratorios y la adjudicación de proyectos de investigación y/o 
transferencia tecnológica, estas actividades permiten el cobro de un overhead dependiendo del tipo 
de actividad, (porcentaje del ingreso efectivamente recaudado),  la Autoridad de la Facultad 
planifica y coordina anualmente un plan de inversión en infraestructura, que permita a su vez el 
cumplimiento del Plan de Desarrollo de la Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias, para el 
periodo 2015 – 2018. 

En el Gráfico 1 se presenta una comparación de la composición de aportes recibidos anualmente 
desde el año 2012 al 2016 a través de la remesa. 

Gráfico 1: Aportes Institucionales y arancel relación comparativa año 2012 al 2016. 

 
Fuente: Dirección Económica y Administrativa de la FAVET. 

Anualmente la Dirección Económica y Administrativa de la Facultad en conjunto con el Jefe contable 
y de presupuesto, trabajan en la elaboración del presupuesto en formato de acuerdo al decreto 
N°180 del Ministerio de Hacienda, en dicho presupuesto se incorporan todas las partidas de ingresos 
y egresos, incluye las partidas que se generan por la recaudación de recursos propios. 

2012 2013 2014 2015 2016
620311004 Aportes Aranceles 1.350.556.769 1.776.686.000 1.804.990.000 2.014.887.000 2.408.091.000
620311003 Aportes AFI 50.022.375 44.452.000 44.214.000 37.270.000 25.052.000
620311002 Aporte APTE descuento 50%

Aranceles años anteriores 168.830.805 262.215.000 221.525.000 134.065.000 176.635.000

620308254 Aporte Convenio Actividades de
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Los aportes institucionales permiten dar cumplimiento a las remuneraciones del personal 
académico y de colaboración y el saldo que ingresa mensualmente por concepto de remesa liquida, 
cancela los gastos de operación. 

Respecto al financiamiento de las remuneraciones, en el Gráfico 2 se muestra el porcentaje que 
representa el ítem remuneraciones del total aportes, las cifras son desde el año 2012 al 2016, es 
necesario destacar que el concepto total aportes, no incorpora los ingresos propios. 

Gráfico 2: Relación aportes (en miles de $) totales v/s remuneraciones personal académico y de 
colaboración, entre 2012 y 2016. 

 
Fuente: Dirección Económica y Administrativa de la FAVET. 

 

2.469.896 
2.956.681 2.960.454 3.083.560 

3.518.155 

2012 2013 2014 2015 2016

-2.327.707 -2.388.045 -2.580.345 -2.747.534 -2.892.241 

-94,24% -80,77% -87,16% -89,10% -82,21%

MILES DE $
Total Aportes Institucionales Año Suma Remuneración % del Aporte

Sólo un 46% está de acuerdo con que "el presupuesto anual asignado a la carrera permite 
mantener condiciones adecuadas para su funcionamiento"(p52). 

Opinión académicos 



 

37 

Síntesis del componente. 

Aspectos Favorables: 
La Universidad y la Facultad cuenta con un sistema de gobierno democrático y mayoritariamente 
triestamental, materializado en el Senado Universitario, Consejo de Facultad y Consejo de 
Escuela. 
La Escuela cuenta con un sistema de gobierno consolidado y con una estructura organizacional 
que tiene una definición clara de las funciones y responsabilidades de cada uno de los organismos 
directivos que la integran y, cuya gestión y administración responde en forma adecuada a los 
lineamientos, objetivos y misión de la Escuela. 
Diversos sistemas de información integrados para las distintas necesidades del proyecto 
académico, siendo constantemente actualizadas y estando a disposición para todos los 
estamentos de la Universidad. 
Existen mecanismos de comunicación y sistemas de información claramente establecidos, siendo 
los accesos diferenciados para cada tipo de usuario, que permiten la coordinación y comunicación 
eficaz entre los distintos estamentos de la comunidad académica. 
Todos los cargos de responsabilidad, ya sean elegidos o designados, cuentan con una 
reglamentación transparente, lo que permite mayor gobernabilidad y legitimidad de las unidades. 
La carrera es liderada por un profesional de la disciplina, con más de 19 años de experiencia en 
gestión académica. 
Existe normativas y actividades que permiten poner en conocimiento el presupuesto y la forma 
de asignarlo. 
La FAVET ha dispuesto de los recursos financieros necesarios para implementar las actividades 
docentes del pregrado con niveles de infraestructura cada vez más elevados. 
La Facultad cuenta con mecanismos de control presupuestario que permiten evaluar la gestión 
administrativa de la Escuela sujetos a revisión por la Contraloría General de la República. 
Aspectos Desfavorables: 
El sistema de financiamiento de carreras de pregrado de las Universidades Chilenas se encuentra 
en modificación, debido a la implementación de nuevas políticas públicas que tienen como fin la 
gratuidad para los estudiantes, pero que no es convergente con las necesidades económicas de 
las instituciones.  
El Ministerio de Educación fija un arancel de referencia que, hasta la fecha, es menor al arancel 
real de la carrea, lo que genera y mantiene un déficit.  
Los mecanismos de asignación de recursos son burocráticos. 
Propuesta de mejora 
Realización de estudio sobre el costo de formación de un estudiante de medicina veterinaria para 
adaptarse al nuevo contexto de financiamiento de la educación superior. 
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Componente 1.3. Sistema de evaluación del proceso de gestión 

Criterio 1.3.1. Deben implementarse mecanismos de evaluación continua de la gestión, con 
participación de todos los estamentos de la comunidad universitaria, los que deben ser, 

a su vez, periódicamente evaluados. 

Los mecanismos primarios de evaluación continua de la gestión en la FAVET son las sesiones 
mensuales de los Consejos de Facultad y Escuela, en donde, por la estructura organizacional y las 
funciones especificadas en el Reglamento General de Facultades (Anexo 2) explicadas en el criterio 
Criterio 1.2.1, éstas deben: 

 En el caso del primero, revisar y “Aprobar el Informe semestral y cuenta anual presentada 
por el Decano” (Artículo 15, letra j) y evaluar el “informe de diagnóstico y evaluación de la 
calidad de la docencia” elaborado anualmente por el Director de Escuela (Artículo 28, letra 
f); 

 Y, “Evaluar la docencia impartida en la Escuela y velar por su calidad” (Artículo 31, letra d) 
en el caso del segundo. 

Cabe recordar que, ambos Consejos están constituidos triestamentalmente (académicos, 
estudiantes y personal de apoyo) tal como se especificaba en el criterio Criterio 1.2.1. Por otra parte, 
el Decano, en su calidad de responsable del funcionamiento de la Facultad, realiza una evaluación 
anual de los departamentos a través de la revisión de la “cuenta anual sobre el funcionamiento 
académico y financiero” (Artículo 20, letra g) elaborado por los directores de estas unidades. 

Adicionalmente a los Consejos de Facultad y Escuela, y la evaluación realizada por el Decano sobre 
los departamentos, existen distintas comisiones de carácter permanente y transitorio que colaboran 
en la evaluación continua de la gestión de manera más específica. En concreto, en la FAVET están 
operando hasta la fecha de redacción de este informe: 

 Comisión de Calificación Académica de Facultad, de carácter permanente, compuesta 
exclusivamente por el cuerpo académico y que tiene como propósito las evaluaciones, cada 
dos y cuatro años, a los académicos de la unidad de acuerdo a la jerarquía que estos 
presentan según lo señalado en el Reglamento General de Calificación Académica (Anexo 
3) en su Artículo 7. En este sentido, esta comisión evaluará, entre otras fuentes de 
información, un informe elaborado por los Directores de Departamento, que debe entregar 
un reporte fundamentado de las actividades de los académicos de su Departamento.  

 Comisión de Evaluación Académica, de carácter permanente, integrada sólo por 
académicos y que tiene como propósito realizar la evaluación de la actividad de éstos, 
asignar las jerarquías a quienes ingresan a la institución y resolver acerca del ascenso en la 
carrera acadé 

 Comisión de Evaluación Curricular de la carrera de Medicina Veterinaria (de ahora en 
adelante CEC), de carácter permanente, compuesta bi-estamentalmente (académicos y 
estudiantes) con asesoría técnica afín al tema, y que tiene como propósito la permanente 
evaluación y actualización curricular de la carrera. 

 Comisión de Autoevaluación de la carrera de Medicina Veterinaria (de ahora en adelante 
CAV), de carácter permanente, compuesta tri-estamentalmente (académicos, estudiantes y 
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personal de apoyo) con asesoría técnica afín al tema, y que tiene como propósito evaluar el 
diseño e implementación de la carrera, de acuerdo a los criterios de evaluación establecido 
por los sistemas de acreditación adscritos voluntariamente por la unidad. 

Por último, cabe destacar los procesos que han dado origen a los Planes de Desarrollo Institucional 
(PDI) de facultad, en los cuales una comisión transitoria se encarga de organizar la realización de 
actividades que permitan una evaluación del cumplimiento de los objetivos definidos en el PDI 
anterior y levantar nueva información para la elaboración de un nuevo plan. 

 

El 69% está de acuerdo con la frase "existe una planificación académica que integra metas 
alcanzables e indicadores de gestión"(p1), un 77% con "participo de los mecanismos y procesos 
de aseguramiento de la calidad de la carrera" (p10) y un 55% con "participo sistemáticamente 
de los mecanismos de evaluación de las actividades que conducen al perfil de egreso" (p15). 

Opinión académicos 
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Criterio 1.3.2. Debe existir un plan de desarrollo documentado, sostenible y sustentable que 
puede incluir un plan de mejoras con acciones concretas para el cumplimiento efectivo 

de las etapas previstas. 

Hasta la fecha de redacción de este informe, la FAVET cuenta con el PDI de la Facultad, elaborado 
en el año 2014 y que entró en vigencia a partir del 2015 hasta el 2018, siendo construido 
exclusivamente por el estamento académico de la Facultad, utilizando una metodología de 
participación de la serie ToP© – Technology of Participation - del Instituto de Asuntos Culturales, 
ICA, llamada Planificación Estratégica Participativa©, PEP. En concreto, esto se tradujo en el 
siguiente flujo de actividades: 

i. Diseño de los planes estratégicos por departamento. 
ii. Cruce e integración de los planes departamentales en aquellos puntos que son 

transversales y compartidos. 
iii. Establecimiento del objetivo Facultad para el período. 
iv. Establecimiento de la brecha entre los planes departamentales y el plan transversal 

definido por la autoridad central de la Facultad. Chequeo de las líneas de compromisos 
del PDI previo. 

v. Diseño, revisión y validación del PDI actual por parte del comité directivo central. 
vi. Diseño y redacción final del Documento PDI. 

vii. Envío del Documento a Directores de Departamentos para el conocimiento y análisis 
departamental. 

viii. Retroalimentación y validación del PDI por parte del Consejo de Facultad. 

El producto final fue un plan que tiene como objetivo principal el “Elevar la calidad de FAVET para 
avanzar en su internacionalización”, a partir del desarrollo de líneas de acción u objetivos generales 
señalados en el criterio Criterio 1.2.1, y que cuentan con objetivos específicos, actividades, 
responsables, plazos, indicadores y metas temporales, que se describen con mayor detalle en el 
Anexo a este informe. 

 

  

El 62% está de acuerdo con que "conozco y participo en la formulación del plan de mejoras" 
(p96), y un 53% con "la Universidad de Chile cuenta con instancias para la comunicación y 
participación del personal administrativo, técnico y de apoyo"(p48). 

Opinión académicos 
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Síntesis del componente. 

Aspectos Favorables: 
Existen mecanismos de evaluación de la gestión contenidos en la normativa institucional, con 
participación de la comunidad universitaria, que funcionan permanentemente y cuyos 
integrantes son renovados después de los periodos de elección. 
La FAVET ha realizado permanentemente PDI los que a su vez han sido elaborados 
participativamente. 
Aspectos Desfavorables: 
No se especifica los costos (valorización del PDI, sin embargo la FAVET tiene un presupuesto anual 
que se aprueba en el Consejo de Facultad y que se ejecuta de acuerdo a las prioridades que 
establece el PDI, teniendo en cuenta la burocracia institucional y los déficit generados por la 
gratuidad, valor que depende del Estado (arancel de referencia). 
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Componente 1.4. Procesos de admisión y de incorporación 

Criterio 1.4.1. Los procesos de admisión deben estar explicitados y ser conocidos por los 
postulantes. 

La Universidad de Chile cuenta con la Unidad de Difusión para la Admisión de Pregrado, 
perteneciente al Departamento de Pregrado de la Vicerrectoría de Asuntos Académicos de la 
Universidad, para explicitar y difundir los procesos de admisión (regular y especial) de estudiantes 
con que cuenta la Institución. Todos estos procesos de admisión cuentan con reglamentación 
interna y externa (esta última vinculada al Sistema Único de Admisión a las Universidades Chilenas 
del Consejo de Rectores y Universidades Adscritas), con acceso público a través de la página web de 
la Institución: 

Tabla 4: Sistema de admisión y normativa que la rige. 

Sistema de admisión Normativa 
Regular Reglamento de Estudiantes de la Universidad de Chile (Anexo 

3) 
Normas y Aspectos Importantes del Proceso de Admisión, 
Admisión 2018 

Cupos supernumerarios para 
estudiantes con Beca de 
Excelencia Académica (BEA) 

Normas y Aspectos Importantes del Proceso de Admisión, 
Admisión 2018 

Programa PACE (MINEDUC) Resolución Exenta Nº 2.934, que Establece criterios de 
habilitación, factores de selección y bonificaciones para el 
Proceso de Admisión PACE 2018. 

Deportista Destacado Decreto Universitario Exento Nº006808, de 5 de septiembre de 
1995 (Anexo 8) 

Ingreso Prioritario de Equidad 
Educativa (SIPEE) 

Decreto Universitario N°0040499, de 12 de diciembre de 2011 
(Anexo 8) 

Personas con estudios en el 
extranjero 

Reglamento que fija Normas sobre Postulación de personas 
con estudios medios en el extranjero a las carreras y 
programas de Pregrado de la Universidad de Chile (Anexo 8) 

Fuente: Elaboración propia. 

Además, la Unidad de Difusión para la Admisión de Pregrado desarrolla dos estrategias de 
comunicación del proceso de admisión, que se centra principalmente en la explicación y 
acompañamiento del proceso de rendición de la PSU y postulación a los beneficios económicos 
estatales a los que pueden acceder. Estas dos estrategias son: no presenciales y otra en terreno. 
Con relación a la primera, los principales canales utilizados son el sitio web Institucional de la 
Universidad, el portal Futuro mechón junto con la página de Facebook y el canal de Youtube del 
mismo nombre, y la web del Sistema de Ingreso Prioritario de Equidad Educativa (SIPEE). 
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Imagen 1: Página de inicio Portal futuromechon.uchile.cl 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Cabe destacar que, a través del portal Futuro mechón y la página de Facebook, se realizan 
conversaciones online entre postulantes o interesados y asistentes virtuales (estudiantes de las 
carreras de la Universidad capacitados por la Unidad), a través de un sistema de chat, con el objetivo 
de entregar orientaciones más personalizadas sobre el proceso de admisión y la elección de las 
carreras ofrecidas. 

Imagen 2: Página de Inicio Portal psu.uchile.cl 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Adicionalmente, la Universidad al ser parte del “Sistema Único de Admisión a las Universidades 
Chilenas del Consejo de Rectores y Universidades Adscritas”, descrito con detalle en el punto 19 del 
Formulario para la Recolección de Datos e Información del sistema ARCUSUR, presenta una 
explicitación y difusión del proceso de admisión regular a nivel nacional, y en conjunto con las otras 
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universidades y carreras adscritas, a través del sitio web de la Prueba de Selección Universitaria del 
DEMRE, donde se centraliza todo el proceso de inscripción, rendición, resultados y postulación a las 
carreras, informando noticias y fechas claves del sistema junto con entregar material de apoyo para 
rendir esta prueba. 

Imagen 3: Página de postulantes, Portal www.veterinaria.uchile.cl 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Por último, a nivel de Facultad y carrera, el sitio web de la FAVET cuenta con un módulo especial 
para el postulante que desea entrar a Medicina Veterinaria, donde se entrega la misma información 
contenida en las otras fuentes citadas hasta acá sobre el proceso de admisión. 

Imagen 4: Feria del postulante (izquierda), agosto 2016, y Visitas a colegios, marzo 2017. 

 

Sobre la segunda estrategia de comunicación, la presencial, la Unidad de Difusión para la Admisión 
de Pregrado realiza 3 tipos de actividades, a saber, la Feria del Postulantes, la Semana del postulante 
y visitas a Establecimientos Educacionales. Con relación a la primera, la Universidad realiza un 
evento informativo antes de la rendición de la PSU -a finales del mes de noviembre o comienzos de 
diciembre- generalmente en el mes de agosto, donde se orienta a los interesados sobre el proceso 

Feria del postulantes Visitas a colegios
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de rendición de la PSU y los beneficios a los que pueden postular en caso de ingresar, señalando las 
fechas importantes y los trámites que deben realizar principalmente, aunque también se informa 
sobre las ofertas de programas de pregrado pero no de manera detallada. Esta actividad se replica 
en las visitas a Establecimientos Educacionales. 

En cuanto a la Semana del Postulante, ésta se realiza en los días que tienen los interesados para 
registrar las carreras (y universidades) a las que van a postular. En este sentido, el acompañamiento 
sobre la admisión se centra en la explicación del sistema de postulación, en concreto, las 
ponderaciones de cada indicador utilizado según carrera, el orden de preferencia y la utilización 
(con acceso a PCs) de la plataforma web de postulación. 

 

 

 

El 88% está de acuerdo con que "los criterios de admisión de alumnos son claros" (p78), y un 
76% con que "la carrera posee un sistema de admisión especial de estudiantes"(p79). 

Opinión académicos 

El 92% está de acuerdo con la frase "los criterios de admisión de alumnos eran claros" (e64). 

Opinión egresados 

Un 85% está de acuerdo con la frase "los criterios de admisión de alumnos son claros" (p72). 

Opinión estudiantes 
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Criterio 1.4.2. Deben implementarse actividades para informar a los recién ingresados sobre 
el funcionamiento de la institución y sobre el perfil de egresado que establece la carrera. 

Para informar a los nuevos estudiantes que ingresan a cualquier carrera de pregrado, la Universidad 
de Chile cuenta con una planificación anual de actividades, denominado Calendario Académico, para 
coordinar todas las unidades responsables de los programas ofrecidos y que contempla la 
realización de un periodo de inducción y recepción de los alumnos nuevos. Por ejemplo, en el caso 
de la cohorte de ingreso 2017, se planificaron 3 etapas de inducción y recepción, teniendo en cuenta 
que el proceso de matrícula finalizó el 21 de enero del 2017: 

 Inducción a estudiantes de admisión especial, PACE y SIPEE, que se realizó 
centralizadamente y en coordinación con las diferentes unidades académicas entre los días 
23 y 25 de enero de 2017. Las unidades académicas que lo estimaban pertinente pudieron 
realizar actividades de inducción a los estudiantes SIPEE y PACE entre los días 26 y 31 de 
enero de 2017. 

 Recepción de estudiantes PACE y SIPEE, que se realizó centralizadamente y en coordinación 
con las diferentes unidades académicas entre los días 2 y 4 de marzo de 2017. 

 Recepción de todos los estudiantes nuevos de la Universidad, que se realizó en cada unidad 
académica entre el 6 y 10 de marzo de 2017. 

En el caso de la FAVET, este último evento se realizó el 8 de marzo y en donde los nuevos estudiantes 
recibieron información acerca de: la historia de la carrera y Facultad, por parte del Decano de la 
FAVET; también, se expuso la estructura de la Universidad y de la Facultad, así como una explicación 
del perfil de egreso y el plan de estudios al cual están adscritos, por parte del Director de Escuela; y 
la Secretaria de Estudios, en su turno, presentó los reglamentos y resaltó los aspectos más 
relevantes sobre temas administrativos y de funcionamiento de la carrera. Existieron también 
actividades informativas dedicadas al SEMDA (Servicio Médico y Dental de los Alumnos), del Centro 
de Aprendizaje Campus Sur (CeACS) y de la Asistente Social de la Facultad. 

Imagen 5: Decano de la FAVET y Secretaria de Estudios de Medicina Veterinaria en la Recepción de 
estudiantes nuevos, año 2017. 

 
Fuente: sitio web de noticias de la FAVET. 
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Por otro lado, y dentro del periodo de Matricula, se desarrollan los procesos que permitirán la 
asignación de beneficios tanto internos como estatales, a través de los equipos de Bienestar 
coordinados por el nivel central y de las unidades académicas. En esta línea, se ofrece atención 
personalizada que permite orientar al estudiante nuevo sobre los beneficios a los que puede 
acceder y los requisitos necesarios para su adjudicación. 

Por último, es de destacar la difusión realizada por la Universidad antes del proceso de Matricula y 
rendición de la PSU, y en el momento de postulación, a través de la Unidad de Difusión para la 
Admisión de Pregrado, que organiza la Feria y Semana del Postulantes, junto con actividades en 
Establecimientos Educacionales de educación secundaria o media. A pesar de que estas actividades 
se focalizan en informar sobre el proceso de postulación a través del proceso de admisión regular 
vía PSU, se entrega información, sobre todo en la semana del postulante, referida al perfil y el plan 
de estudio de los programas. En esta línea, esta Unidad trabaja colaborativamente con las Escuelas 
de Pregrado correspondientes, en donde estas últimas se encargan de elaborar el contenido a 
entregar sobre los programas, además de buscar y ofrecer los estudiantes de la carrera que 
compondrán el equipo de monitores y asistentes en las actividades. 

 

 

  

El 75% está de acuerdo con la frase "el perfil de egreso era claro y preciso en indicar los 
conocimientos, habilidades, comportamiento y capacidades que se esperaba tener al término 
del plan de estudios" (e9) y un 64% con "cuando tenía problemas o inquietudes sabía a quién 
tenía que recurrir en la Facultad" (e38). 

Opinión egresados 

Un 74% está de acuerdo con la frase "el perfil de egreso es claro y preciso en indicar los 
conocimientos, habilidades, comportamiento y capacidades que se espera que tenga al 
término del plan de estudios" (a9) y un 51% con que "cuando tengo problemas o inquietudes 
sé a quién tengo que recurrir en la organización de la carrera" (a40). 

Opinión estudiantes 
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Síntesis del componente. 

Aspectos Favorables: 
Existe un sistema de difusión institucional para las carreras de pregrado que cuenta con una 
unidad especializada y que está financiada completamente por la Universidad. Esta difusión, por 
lo tanto, es homogénea para todas las carreras, aun cuando la información difundida fue 
levantada desde cada uno de los programas de pregrado. 
La información que se pone a disposición a través de la difusión es la necesaria y oficial para el 
proceso de postulación, selección y matricula de estudiantes. 
La difusión realizada está fuertemente posicionada en las redes sociales, medio de comunicación 
utilizado preferentemente por los postulantes. 
Los procesos de postulación, selección y matricula son transparentes y se realizan a través de una 
plataforma web que centraliza todas las opciones de elección que tienen los futuros estudiantes. 
La FAVET realiza todos los años una actividad de inducción a los estudiantes de 1er año para dar 
a conocer el funcionamiento de la Institución y de la Unidad, y del perfil de egreso. 
Aspectos Desfavorables: 
Pese a los esfuerzos realizados por la Universidad y la Facultad, los estudiantes señalan tener un 
desconocimiento del funcionamiento organizacional de la carrera y Facultad, aun cuando 
declaran tener conocimiento sobre el Perfil de egreso de la carrera. 
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Componente 1.5. Políticas y programas de bienestar 
institucional 

Criterio 1.5.1. La institución y la carrera deben implementar mecanismos para el acceso a 
programas de financiamiento y becas destinados a los alumnos y docentes. 

La Universidad y la carrera, cuentan con un mecanismo centralizado para el acceso a programas de 
financiamiento y becas para estudiantes, a cargo de los equipos de Bienestar Estudiantil de cada 
facultad, los que, a su vez, están coordinados a nivel central con la Vicerrectoría de Asuntos 
Estudiantiles y Comunitarios (VAEC). Este mecanismo funciona como una entidad de orientación y 
acompañamiento a los alumnos en la postulación de beneficios externos, como los entregados por 
el Ministerio de Educación (MINEDUC) y, como capturador de datos para postulación y canal de 
información de los resultados, en el caso de los beneficios internos. Todas las ayudas se encuentran 
declaradas y descritas tanto en el sitio web institucional como en el Formulario para la Recolección 
de Datos e Información (puntos 24 y 26) adjunto a este informe. 

Sobre la primera modalidad de funcionamiento, esta se centra, principalmente2, en la difusión de 
información y acompañamiento para la postulación a los beneficios entregados por el Estado vía el 
sitio web oficial del Formulario Único de Acreditación Socioeconómica (FUAS), que representa el 
sistema centralizado que el Ministerio de Educación implementó para recoger toda la información 
necesaria para evaluar y asignar los beneficios que entrega. Para estos efectos, la Universidad, a 
través de la Dirección de Bienestar, pone a disposición de los postulantes sitios web y manuales con 
información detallada según beneficio. 

Cabe destacar que, los criterios de selección de beneficiarios, en este sistema, se basa en las 
carencias socioeconómicas de los hogares de los postulantes, que se encuentran evidenciadas tanto 
en el FUAS como en el Registro Social de Hogares, siendo este último un requisito que se empezó a 
exigir a partir del año 2017. El Registro Social de Hogares es un sistema de gestión de información 
que cruza diversas Bases de datos del Estado3, y en el cual, el postulante debe estar inscrito 
previamente y subir diversos tipos de documentos que acrediten la situación del hogar, si desea 
acceder a las ayudas estatales. Los resultados son publicados a través de un sitio web habilitado por 
el MINEDUC, existiendo plazos de apelación que también son asesorados por las Unidades de 
Bienestar de las Facultades. 

En la segunda modalidad de trabajo, Bienestar Estudiantil abre periodos de postulación para la 
mayoría de los beneficios que entrega la Universidad internamente4, en donde el estudiante se tiene 
que acreditar socioeconómicamente a partir de la entrega de diferentes datos y documentos que 
recolectan las unidades de Bienestar, registrándolos en el “Sistema de Ingreso Único de 

                                                           

2 Existen otros beneficios entregados por el Estado que no los asigna directamente el MINEDUC, como becas 
o la Tarjeta Nacional Estudiantil para transporte, que entrega la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas. 
3 Como por ejemplo del Servicio de Impuestos Internos, Registro Civil, Administradora del Fondo de Cesantía 
(AFC), Instituto de Previsión Social (IPS), Superintendencia de Salud, Ministerio de Educación, entre otros. 
4 Hay algunos beneficios que se entregan automáticamente, sin intervención o petición del interesado, y que 
se señalan en el Formulario para la Recolección de Datos e Información. 



 

50 

Caracterización Socioeconómica” de la Institución. Al igual que en el sistema externo, existen 
periodos de apelación a las resoluciones, los que son informados y asesorados por las unidades de 
bienestar correspondientes. 

Con relación al mecanismo para el acceso a programas de financiamiento y becas para docentes, la 
Universidad, a través de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo (VID), informa y acompaña a 
los académicos de la institución en la postulación a fondos y concursos internos y externos, además 
de asignarlos en el caso de los primeros. Gran parte de la información se encuentra disponible en el 
sitio web institucional orientado a los académicos, en la opción “Fondos concursables”, existiendo 
en el caso de los concursos internos, un formulario web de postulación para todos los concursos. En 
el caso de los fondos externos, la VID pone a disposición la Dirección de Investigación (Di+) que 
apoya activamente el desarrollo del proyecto formulado por los docentes, en cuanto a su diseño y 
gestión. 

 

El 53% está de acuerdo con la frase "la Universidad de Chile informaba a todos los estudiantes 
respecto a los beneficios y ayuda ofrecida por el Estado, institución y otros organismos afines, 
de manera clara y oportuna" (e57). 

Opinión egresados 

Un 70% está de acuerdo con la frase "la universidad informa a todos los estudiantes respecto 
a los beneficios y ayuda ofrecida por el Estado, institución y otros organismos afines, de manera 
clara y oportuna" (a63). 

Opinión estudiantes 
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Criterio 1.5.2. Deben desarrollarse en la institución programas y sistemas de promoción de 
la cultura en sus diversas expresiones, de valores democráticos, éticos, de no 

discriminación y de solidaridad social. 

La Universidad cuenta con la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones (VEX), encargada de 
“crear, desarrollar y coordinar instancias de interacción entre los distintos organismos universitarios, 
en orden a estimular y desarrollar distintas posibilidades de vinculación y proyección externa” y, 
descrita con mayor detalle, en la página institucional y en el punto 7 del Formulario para la 
Recolección de Datos e Información adjunto a este informe. 

En concreto, históricamente la Universidad ha tenido un desarrollo muy fuerte en el ámbito 
artístico, cultural y patrimonial, a través de entidades especializadas y reconocidas a nivel nacional, 
como los cuerpos artísticos (Ballet Nacional Chileno BANCH, Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, 
Coro Sinfónico, Camerata Vocal, Ballet Folklórico Antumapu y Teatro Nacional Chileno, entre otros), 
los museos (Museo de Arte Contemporáneo, Museo de Arte Popular Americano, Museo Nacional 
de Medicina, entre otros), salas de teatro (Sala Agustín Siré y Sala Sergio Aguirre) y la Cineteca, la 
radio de señal abierta FM “Radio Universidad de Chile”, entre otros. 

Por otro lado, la Universidad de Chile siempre ha participado activamente de los temas más 
relevantes del país, teniendo en cuenta su carácter público, pertenecer al Estado y ser una 
institución mandatada legalmente para aportar al desarrollo del país. Es por esto que, la promoción 
de valores democráticos, éticos, de no discriminación y de solidaridad social, es parte constitutiva 
de su actuar y, se materializa, a través del posicionamiento como un referente de opinión, con 
diversos programas y actividades clasificables en 5 áreas, además de la cultural y artística descrita 
anteriormente, entre los que se destaca: 

1) Ecosistemas regionales. Es un área que realiza estudios y propuestas, principalmente de 
carácter multidisciplinario, para el mantenimiento y desarrollo equilibrado de ecosistemas, 
la preservación de la identidad cultural de comunidades y la conservación de recursos. 
Algunas de las acciones en este ámbito son: Conservación del patrimonio cultural y 
ecológico en Chiloé y la Realización de estudios en la Antártica, en el altiplano y la Isla de 
Pascua. Entre los programas permanentes destaca el actuar del Centro Internacional de 
Estudios Andinos (INCAS), que tiene como objetivo impulsar promover y apoyar las 
actividades científicas nacionales e internacionales, dirigidas a realizar investigación, 
extensión, manejo de recursos y desarrollo de los ecosistemas altoandinos. 

2) Trabajo asistencial. En esta área se agrupan diferentes iniciativas como: atención primaria 
de salud odontológica en comunidades rurales, análisis de plantas autóctonas con fines 
medicinales, vigilancia nutricional, difusión en salud buco-dental, educación sexual, 
prevención del consumo de drogas en la juventud y clínicas de asistencia jurídica. Entre los 
programas permanentes en esta área destaca el actuar del Hospital Clínico de la Universidad 
de Chile y del Centro de Medicina Reproductiva y Desarrollo Integral del Adolescente 
(CEMERA). 

3) Políticas públicas. En esta área se abarcan diversos temas como: educación, relaciones 
laborales, pobreza y exclusión social, estudios de género, descentralización del Estado, 
gobernabilidad, políticas públicas, bioética, medio ambiente, desarrollo sustentable, 
vivienda, entre otras. Entre los programas permanentes en esta área destaca el trabajo del 
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Centro de Estudios de Género, Centro Interdisciplinario de Estudios en Bioética, Centro de 
Derecho Ambiental, Centro de Microdatos, Centro de Investigación Avanzada en Educación, 
Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana y el Instituto Milenio Sistemas Complejos de 
Ingeniería (ISCI), entre otros. 

Por último, a nivel local o en la FAVET, se realiza, diversas actividades orientadas a la promoción de 
la cultura, los valores democráticos, éticos, de no discriminación y de solidaridad social. Entre ellas 
destaca el actuar de la Unidad de Cultura y Patrimonio Campus Sur, que busca mayor participación 
e integración de la comunidad universitaria a través de acercar la cultura y el Patrimonio chileno, y 
que ha desarrollado diversas actividades como conciertos al aire libre, en el anfiteatro de Antumapu, 
Jornadas de cine y teatro, y concursos gastronómicos y de cueca, entre otros. 

A esto hay que sumar la iniciativa de Mundo Granja, orientada principalmente al apoyo de la 
educación de escolares y, a la educación e integración de niños y niñas con discapacidad. Esta 
Iniciativa lleva 17 años en operación y se describen con mayor detalle en la página web institucional 
de la FAVET y en el punto 7 del FORMULARIO PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS E INFORMACIÓN 
adjunto a este informe. Sin embargo, entre las múltiples actividades que desarrolla Mundo Granja, 
cabe destacar: 

 El Proyectos Intervenciones con caballos, perros y ovejas, en la salud mental y física de niños 
que asisten a la Escuela Los Lirios de Coanil, Quinta Normal, 2016 -2017. Financiado por 
Fondo Valentín Letelier de la Universidad de Chile. 

 El Centro de Hipoterapia Mundo Granja, que tiene como misión promover la inclusión y 
mejorar la calidad de vida de niños, niñas, jóvenes y adultos con capacidades diferentes a 
través de terapias equinas y brindando apoyo a las familias. 

 Y, el Centro Ceremonial de la Asociación Indígena Mapuche Taiñ Adkimn, que desarrolla 
diversas actividades entre las que destaca el Diploma de extensión en medicina mapuche e 
interculturalidad, y el curso electivo KIMUNCHE (I y II) dirigido a estudiantes del Campus 
Sur. 

También cabe destacar la realización de trabajos voluntarios, en específico en desastres naturales, 
que ha desarrollado la comunidad de la FAVET, poniendo a disposición recursos materiales y 
humanos en pos de superar los problemas de ese momento. La última acción de esta índole, fue la 
realizada en enero de 2017, a raíz de uno de los incendios forestales más grandes que ha sufrido el 
país, y en donde estudiantes y académicos, voluntariamente, realizaron diferentes acciones para 
colaborar en el rescate, la atención médica y prevención en las zonas afectadas. 

Finalmente, es importante agregar las iniciativas estudiantiles que dentro de la FAVET se 
desarrollan, como el proyecto ALTOANDINO que busca “el desarrollo agropecuario, la conservación 
de la biodiversidad, y la preservación del patrimonio cultural en las comunidades Aymara del 
altiplano de la Región de Arica y Parinacota”; la ONG ECOVET que entre sus objetivos se encuentra 
la generación de “espacios educativos y de discusión dirigidos a los estudiantes de la Facultad (y 
comunidad en general) para acrecentar y fomentar el interés por el área de fauna silvestre”; la ONG 
Asociación de Ayuda al Animal Abandonado, que tiene como misión “lograr el respeto y valoración 
de la vida animal, incluyendo dentro de esta la vida humana”; COPBA, que es una agrupación 
constituída por estudiantes y un titulado de la FAVET que desarrolla actividades de carácter 
extraprogramáticas e investigación enfocada en colaborar con el bienestar animal de Mundo Granja; 
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y la organización lelfün, compuesta interdisciplinariamente, integrada por estudiantes y 
profesionales de la Universidad de Chile, y que desde sus “diversas habilidades y conocimientos, 
trabajan en pos del mundo rural y sus saberes campesinos”. 

 

 

 

  

El 61% está de acuerdo con la frase "en el proceso formativo de la carrera, participo del 
desarrollo de actividades que abordan temas éticos, de responsabilidad social e individual, de 
inclusión, de diversidad, de derechos humanos y de medio ambiente"(p26). 

Opinión académicos 

Un 57% está de acuerdo con la frase "en el proceso formativo de la carrera de Medicina 
Veterinaria participé de actividades que abordaban temas éticos, de responsabilidad social e 
individual, de inclusión, de diversidad, de derechos humanos y de medio ambiente" (e20). 

Opinión egresados 

Un 51% está de acuerdo con la frase "en el proceso formativo de la carrera participo de 
actividades que abordan temas éticos, de responsabilidad social e individual, de inclusión, de 
diversidad, de derechos humanos y de medio ambiente" (p30). 

Opinión estudiantes 
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Criterio 1.5.3. La institución debe desarrollar programas para el bienestar de la comunidad 
universitaria referidos a salud, y contar con locales de alimentación, áreas para deporte, 

recreación y cultura, entre otros. 

Toda la comunidad universitaria, ya sea académico, estudiante o personal de apoyo, se encuentra 
o tiene la posibilidad (voluntariamente) de acceder a programas de bienestar específicos de cada 
estamento. Los académicos y personal de apoyo comparten varios de estos programas, debido a la 
naturaleza de la relación contractual con la institución. En este sentido, la Universidad, a través de 
la Prorrectoría y la Dirección de Recursos Humanos, cuenta con el Departamento de Bienestar del 
Personal, que tiene como objetivo proporcionar a sus afiliados y a las personas por las cuales éstos 
perciban asignación familiar, en la medida que sus recursos lo permitan, asistencia médica, 
económica y social, de acuerdo a  las normas que establece su Reglamento. 

Esto se materializa, a la fecha de redacción de este informe, en una serie de convenios y 
promociones con entidades externas a la Universidad, relacionados con los rubros de Salud, 
Vacaciones y Recreacional, Comercio, Servicios Fúnebres, entre otros. La lista completa y detallada 
esta difundida a través de la página web del Departamento de Bienestar del Personal. 
Adicionalmente, la Universidad dispone distintos programas y servicios que se desarrollan al interior 
de la institución, como las Becas Hijos de Funcionarios, atención en el Hospital Clínico, Arriendo de 
Cancha Sintética de Futbol, acceso a la Piscina Universitaria Temperada, entre otros. 

En cuanto a los estudiantes, poseen programas de bienestar distintos a los otros estamentos, los 
que están a cargo de la Dirección de Bienestar Estudiantil (DBE), y que se concentran principalmente 
en servicios desarrollados por la Universidad, en específico, el Servicio Médico y Dental (SEMDA)5. 
Adicionalmente, esta Dirección está ejecutando el programa de Desarrollo Cultural “La U Invita”, 
que busca democratizar los espacios artísticos y culturales que ofrece la Universidad, desde sus 
Unidades internas e Instituciones externas, ampliando las oportunidades en el acceso a la oferta de 
actividades y experiencias en el ámbito cultural. Concretamente, este programa ha suscrito 
convenios con el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, Museo Artequin y centro cultural 
Matucana 100. 

Por otro lado, dentro del Campus Sur, donde se localiza la FAVET, existen locales de alimentación 
como cafeterías, quioscos y casino. Además, y orientado exclusivamente a estudiantes, se ubica una 
sede del SEMDA que atiende consultas médicas, psicológicas y dentales, y brinda atención de 
primeros auxilios de ser necesario. Por otra parte, la Facultad cuenta, en el área de deportes y 
recreación, con una piscina semi-olímpica, una cancha para futbol empastada, un gimnasio techado, 
una sala de máquinas y, un picadero y una troya destinadas a las actividades de la Escuela de 
Equitación. Todas estas dependencias son ocupadas habitualmente por actividades propias de la 
formación curricular (cursos electivos de deportes) y por diferentes actividades de nivel 
universitario (campeonatos). Existe además una pérgola e instalaciones apropiadas para la 
realización de actividades de esparcimiento, que son frecuentemente solicitadas por los 
estudiantes, académicos y funcionarios. 

                                                           

5 Aunque también, al ser estudiantes, poseen un seguro para accidentes que permite la atención fuera de la 
red SEMDA e institucional 
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Por último, es de resaltar las actividades realizadas por Mundo Granja orientadas a toda la 
comunidad universitaria de la Institución, como la “Colonia de Verano”, que permite la visita de los 
hijos de los distintos integrantes de los estamentos en la época estival. 

 

 

  

Sólo un 40% está de acuerdo con la frase "cuando yo era estudiante, la universidad contaba 
con recintos y servicios de alimentación suficientes y apropiados para el número de 
estudiantes" (e59) y un 50% con que "cuando yo era estudiante, la universidad contaba con 
instalaciones deportivas y de esparcimiento suficientes y apropiadas para el número de 
estudiantes" (e60). 

Opinión egresados 

Sólo un 22% está de acuerdo con que "la universidad dispone de recintos y servicios de 
alimentación suficientes y apropiados para el número de estudiantes" (a30), y un 47% con "la 
universidad dispone de instalaciones deportivas y de esparcimiento suficiente y apropiado para 
el número de estudiantes" (a31). 

Opinión estudiantes 
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Síntesis del componente. 

Aspectos Favorables: 
Se encuentra disponible para los estudiantes diversos mecanismos, principalmente plataformas 
web, para acceder a becas, que son de origen ministerial, institucional y que también provee la 
FAVET. Dentro de los beneficios se encuentra la cobertura del arancel, matrícula, alimentación, 
movilización, entre otros. Adicionalmente, la FAVET dispone de beneficios especiales para 
funcionarios, por ejemplo, en alimentación. 
La Universidad cuenta con la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones, que gestiona diversas 
iniciativas de interés nacional, algunas históricas de la Universidad, con alto impacto en la 
sociedad, como por ejemplo el Ballet Nacional Chileno, la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile y 
la Radio Universidad de Chile, entre otros. 
La Facultad cuenta con variadas instalaciones deportivas y de recreación que han ido en aumento 
en los últimos años. También, al ser parte del Campus Sur, cuenta con un centro de salud para 
atenciones de distinta complejidad (desde curaciones hasta atención psicológica). 
Aspectos Desfavorables: 
Aun cuando la Facultad cuenta con dos cafeterías y el Campus posee un casino y varios quiscos, 
la percepción de los egresados y estudiantes es baja con relación a que la oferta de alimentación 
es adecuada al número total de estudiantes de la carrera. 
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Componente 1.6. Proceso de autoevaluación 

Criterio 1.6.1. La carrera debe implementar un proceso de autoevaluación permanente. 

Desde el último proceso de acreditación en el año 2011, el funcionamiento del proceso de 
autoevaluación ha sido permanente dentro de la carrera, existiendo una institucionalidad que 
sustenta las actividades necesarias para desarrollar esta política evaluativa, a saber, la Comisión de 
Autoevaluación de Medicina Veterinaria. 

En esta línea, la carrera se volvió a acreditar bajo el sistema administrado por esta última institución 
en el año 2011, y por primera vez bajo el sistema ARCUSUR en el mismo año. Sin embargo, cabe 
señalar que el levantamiento, recolección y análisis de la información afín a la autoevaluación, se 
hace con una frecuencia igual a la diferencia entre los procesos de acreditación, entre 6 y 7 años, 
por lo que se pueden producir sesgos metodológicos debido al largo tiempo de demora en la toma 
de las mediciones. 

La Comisión de Autoevaluación sesiona regularmente analizando diversos temas, que van desde el 
análisis de información hasta la definición de instrumentos evaluativos y fechas de aplicación, esto 
en conjunto con un profesional que los asesora en esas materias. Las actas de estas reuniones, junto 
con todo el material elaborado están almacenados en un grupo creado en la plataforma U-curso, en 
la que sólo los integrantes de la comisión, más otros usuarios específicos como el Decano o Director 
de Escuela, tienen acceso. 

Ilustración 2: Afiche de invitación, primera Jornada de Autoevaluación, mayo 2017. 

 

Cabe destacar a modo de ejemplo que, en el año 2017, la comisión realizó dos instancias de 
consultas de opinión, a distintos actores que la componen y que están involucrados de manera 
directa e indirecta con el desarrollo de la carrera, en otras palabras, se levantó información de 
estudiantes, académicos y personal de apoyo, junto con egresados y empleadores. Se realizaron dos 
instancias, una primera de sensibilización y socialización del proceso de autoevaluación y 
acreditación, en donde se levantó información cualitativa; y una posterior, de consulta a través de 
cuestionarios capturando información más cuantitativa. 

Afiche de invitación Jornada estudiantes
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Sobre la primera, cabe especificar que, en términos metodológicos, se realizó una Jornada de 
“Seminario de diagnóstico” para los tres estamentos de la comunidad universitaria, en donde se 
esperaba que los participantes levantaran un “acta de acuerdo” sobre los 4 temas propuestos a 
analizar y que se especifican en la siguiente tabla: 

Tabla 5: Temas tratados en primera Jornada de Autoevaluación. 

TEMA Estudiantes Académicos Funcionarios 

Características 
de la carrera 

Razones para entrar a 
UChile 

Comparación con otras 
universidades 

Características 
organizacionales 

Calidad en 
educación 

Definición y criterios 
de calidad 

Definición y criterios 
de calidad 

Definición y criterios 
de calidad 

Participación 
estamental 

Aporte de los espacios 
a la calidad 

Medidas para generar 
cultura de 

autoevaluación 

Aporte de los espacios 
a la calidad 

Autoevaluación 
Expectativas en el 

proceso 
Expectativas en el 

proceso 
Expectativas en el 

proceso 

Fuente: Elaboración propia. 

En este sentido, el propósito de la jornada era “sensibilizar a los estamentos sobre el proceso de 
autoevaluación/acreditación a través del debate sobre la calidad y las características de la carrera y 
las instancias de participación instaladas en la Facultad”. Sin embargo, implícitamente y a través del 
plan de análisis elaborado, se logró comparar las percepciones de la comunidad FAVET con los 
criterios de calidad de acreditaciones, además de explorar fortalezas y debilidades de la carrera y 
Facultad vinculadas a los criterios de acreditación. 

De un universo de 915 estudiantes (divididos en 5 cohortes), 92 funcionarios y 78 académicos, se 
logró una participación del 49%, 22% y 41% respectivamente. En el caso de los estudiantes, la 
participación fue decreciente en función del año académico en que se encontraban, tal como se 
muestra en el Gráfico 3: 
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Gráfico 3: Participación estudiantes en Jornada de Autoevaluación, según año académico al que 
pertenece. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Sobre la segunda instancia de levantamiento de información, se realizó un proceso de consulta a 
través de encuestas auto-aplicadas en diferentes modalidades (papel y online), a estudiantes, 
académicos, egresados y empleadores. Las dimensiones analíticas y los ítems que se utilizaron en 
estos instrumentos, son los propuestos por la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) en sus 
orientaciones para la autoevaluación de los programas de pregrado. En específico, las dimensiones 
son: 

 Propósito de la carrera 
 Integridad de la carrera 
 Perfil de egreso de la carrera 
 Plan de estudio 
 Vinculación con el medio 
 Organización y administración 
 Personal docente 
 Infraestructura y recursos para el aprendizaje 
 Creación e Investigación formativa 
 Efectividad y resultado del proceso formativo 
 Autorregulación y mejoramiento continuo. 

La comisión realizó un análisis de los instrumentos e ítems propuestos por cada dimensión y se 
hicieron modificaciones pequeñas, siendo las más relevantes, las efectuadas a los instrumentos para 
egresados y empleadores, en donde se les consultó con mayor detalle aspectos laborales y de 
percepción del mercado asociado a la disciplina. En esta línea, este segundo levantamiento tenía un 
carácter censal (no se trabajaron con muestras) para todos los actores considerados, alcanzando 
una participación de 65% en el caso de los estudiantes, un 91% en académicos, un 46% en egresados 
y 17% en empleadores. 

Finalmente y en otra arista, también es importante destacar distintas iniciativas a nivel institucional 
de la Universidad, como el de la creación de la Unidad de Autoevaluación, Acreditación y Calidad 
(UAAC) y la Unidad de Seguimiento de Egresados, ambas dependientes de la VAC, ya que son 
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entidades que colabora con las carreras de la institución en los procesos de acreditación, incluso la 
primera de ellas, asume el rol de contraparte principal en la relación con la agencia y el sistema de 
acreditación. Sin embargo, cabe destacar que la coordinación entre estas unidades entre sí y con las 
carreras todavía se encuentra en desarrollo, ya que muchas actividades, como la consulta a 
egresados, se solapaban, pudiendo comprometer el buen desarrollo de estas acciones. 

 

El 73% está de acuerdo con la frase "la carrera a la que pertenezco realiza periódicamente 
procesos de autoevaluación"(p95). 

Opinión académicos 

Sólo un 48% está de acuerdo con la frase "la carrera de Medicina veterinaria realiza 
periódicamente procesos de autoevaluación" (p85). 

Opinión estudiantes 
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Criterio 1.6.2. La carrera debe contar con alguna forma de organización que permita la 
implementación de procesos de autoevaluación con la participación de los miembros de 

la comunidad universitaria (docentes, estudiantes, egresados y personal de apoyo). 

La Comisión de Autoevaluación de Medicina Veterinaria, cuenta con una organización, en términos 
teóricos, que convoca a académicos, estudiantes, egresados y personal de apoyo, la cual está 
determinada en el Estatuto de la Comisión de Autoevaluación de la Facultad de Ciencias Veterinarias 
y Pecuarias de la Universidad de Chile (Anexo 7). Está compuesta por un presidente y secretario, 
debe haber un representante académico por cada departamento que compone la Facultad y uno 
no adscrito a alguno de ellos, un representante del personal de apoyo y de la Unidad de Desarrollo 
Docente (UNIDDO), representantes del Consejo de Delegados, Centro de Estudiantes y Egresados. 
La composición actual de la comisión fue aprobada en diciembre del año 2016, registrado en el acta 
nº1. 

 

Sólo el 44% está de acuerdo con la frase "conozco las políticas de aseguramiento de la calidad 
de la carrera"(p9). 

Opinión académicos 
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Criterio 1.6.3. Los resultados del proceso de autoevaluación deben constituir el insumo para 
los procesos de evaluación externa conducentes a la acreditación. 

En todos los procesos de acreditación que ha participado la carrera, los resultados de la 
autoevaluación han sido incluidos como insumo relevante para el análisis, entendiendo que, a pesar 
de que los juicios sobre el diseño y la gestión de la carrera e institución se fundan en datos objetivos, 
las percepciones de la comunidad universitaria (y otros actores extra-institucionales) son relevantes 
como indicadores subjetivos del desempeño del programa y, al mismo tiempo, como posibles causas 
del resultado de estos. En otras palabras, los actores no son agentes pasivos, ya que a pesar de que 
interactúan dentro de un contexto organizacional con una estructura normativa prestablecida, son 
capaces de intervenirla y modificarla a partir de su práctica cotidiana. 

Para el presente informe de autoevaluación, se utilizaron los datos recolectados en el año 2017 por 
la Comisión de Autoevaluación. Para ellos se realizaron (y como se señalaba en el criterio Criterio 
1.6.1) dos instancias de levantamiento de información. 

En el primero, las síntesis de los resultados afines a la autoevaluación fueron los que se exponen en 
la Ilustración 3, recordando que el propósito de este levantamiento era socializar y sensibilizar sobre 
el proceso de autoevaluación y acreditación de la carrera. 

Ilustración 3: Síntesis resultados Primera Jornada de Autoevaluación. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Los resultados de la segunda instancia, realizado a través de cuestionarios, muestran cierto nivel de 
convergencia con los levantados en la primera etapa. Cabe destacar que, la evaluación sobre la 
carrera consistía en expresar el nivel de acuerdo, en una escala Likert de 4 respuestas, sobre 
distintas frases (ítems) que componen las dimensiones declaradas en el criterio Criterio 1.6.1. Los 
datos que se expondrán a lo largo de este informe y que provienen de este levantamiento, serán 
expresados en términos puros, refiriéndose únicamente a los porcentajes de encuestados que 
respondieron las categorías “De acuerdo” y “Muy de acuerdo”, y excepcionalmente, la categoría 
“No sabe”. 

El Gráfico 4 expone los resultados de esas respuestas a través de una recodificación, en donde el 
puntaje 1 refiere a la categoría de mayor desacuerdo, y el valor 4 al de mayor nivel de acuerdo, 
advirtiendo que todos los ítems estaban redactados de manera positiva. En este sentido, el valor 
2,5 (intermedio entre 1 y 4) representa el puntaje que separa una buena evaluación (sobre ella) de 
una mala (bajo ella), siendo un límite arbitrario sólo para efectos de comprender más fácilmente los 
resultados. 

Desequilibrio carga 
académica

Falta de práctica

Perfil generalista

Salas pequeñas

Demora en egreso de 
la carrera

Falta de información

Falta de motivación

Falta de nivelación

Infraestructura 
insuficiente

Falta espacios 
vinculantes

Falta cumplir 
acuerdos

Falta difundir 
resultados
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Gráfico 4: Resultados por dimensión de autoevaluación, según actor consultado6. 

 
Fuente: elaboración propia. 

Es así como, los resultados agregados muestran que los académicos presentan una evaluación 
general (Total autoevaluación) más positiva (3,0) que los estudiantes y egresados (ambos con 2,7), 
aunque estos últimos evalúan con mayor puntaje (3,3 y 3,2 respectivamente) su satisfacción general 
con haber cursado la carrera y en esta institución. Otro elemento a destacar, es la convergencia en 
el bajo resultado en la dimensión “Vinculación con el medio”, donde la evaluación está por debajo 
del puntaje 2,5 en todos los actores consultados. 

Por último, los resultados desagregados de cada dimensión serán incorporados constantemente a 
través del presente informe, adjuntándose en Anexos los reportes completos (presentaciones en 
MS Power Point) realizados por la comisión para presentar los resultados en diferentes instancias 
dentro de la FAVET. 

  

                                                           

6 Se omitió a los empleadores debido a la baja tasa de respuesta (19%) debido al bajo número de respuestas 
(24). 
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Síntesis del componente. 

Aspectos Favorables: 
La Comisión de Autoevaluación funciona regularmente y está compuesta triestamentalmente. Su 
funcionamiento está basado en los Estatutos de la Comisión, los que regulan entre otros aspectos 
los tiempos de permanencia de sus integrantes, los mecanismos de selección de los mismos y las 
restricciones que aplican a los integrantes. Adicionalmente cuentan con la asesoría de un 
profesional con experiencia en metodologías y análisis convergentes al proceso. 
La carrera ha generado en tres procesos anteriores de autoevaluación, que han permitido 
participar en los sistemas de acreditación ARCUSUR y CNA., tal como ocurre para el proceso 
actual. 
Aspectos Desfavorables: 
La carga académica de los integrantes de la Comisión de Autoevaluación dificulta una 
participación regular en las reuniones. 
El proceso de autoevaluación de la carrera coincidió temporalmente con el de la Universidad, por 
lo que esto afectó el proceso de levantamiento de información desde uno de los grupos de 
interés. 
Aun cuando a nivel institucional se dispone de información oficial pública consolidada (portafolio 
académico, por ejemplo), no son pocos los casos en que esta información está incompleta, 
dificultando el análisis. 
Sistemas centralizados de recolección de información a nivel central institucional. 
Dificultad en la recolección de información producto de cultura organizacional. 
Propuesta de mejora 
Mejorar la coordinación entre las unidades locales y centrales para contar con datos validados y 
no repetir procesos de levantamiento similares. 
Diseñar y difundir un Plan Anual de Actividades de Autoevaluación como una estrategia para 
fomentar la participación masiva de los distintos estamentos en las instancias de levantamiento 
de información. 



 

65 

COMPENDIO EVALUATIVO DE LA DIMENSIÓN CONTEXTO 
INSTITUCIONAL. 

El análisis realizado sobre la carrera permite establecer que los Componentes y Criterios 
establecidos por el sistema ARCU-SUR que caracterizan a la Dimensión se satisfacen en su gran 

mayoría, y las debilidades detectadas en algunos indicadores han motivado la definición de 
acciones de mejora, algunas de las cuales ya se han implementado y otras están en fase de 

definición y diseño dentro de la Facultad. A continuación, se presenta una síntesis de los juicios 
elaborados a lo largo de los seis componentes evaluados. 

a. La carrera es la más antigua del país en su disciplina y se inserta en la Universidad con la 
mayor tradición en la formación de profesionales de excelencia, a través del desarrollo de la 
investigación, extensión y vinculación con el medio de acuerdo a lo mandatado en el Estatuto de la 
Institución y su rol como Universidad Pública. En esta línea, existe una permanente y creciente 
participación en proyectos de investigación y de vinculación con el medio de acuerdo a lo 
lineamientos institucionales, así como una creciente oferta de programas de educación continua 
contingentes a las necesidades del medio. Para esto, la Universidad cuenta, por ejemplo, con 
organismos internos como la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones, que gestiona diversas 
iniciativas de interés nacional, algunas históricas de la Universidad, con alto impacto en la sociedad, 
como por ejemplo el Ballet Nacional Chileno, la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile y la Radio 
Universidad de Chile, entre otros. 

b. Existe una estructura normativa Institucional y de Facultad de largo desarrollo y estable, que 
permiten avanzar en el logro de la misión y los objetivos definidos por la organización. De ella se 
desprende una estructura organizacional con posiciones y roles bien definidos, bajo una 
reglamentación transparente en cuanto a la selección, evaluación y desvinculación para los 
integrantes que componen los distintos espacios, sean asignados o elegidos, y que busca incorporar 
a las personas más capacitadas para las funciones requeridas. Entre las distintas orientaciones que 
entrega la normativa, se identifica la transparencia administrativa y económica de la gestión, los 
procesos de admisión y selección de estudiantes y la promoción de la participación de todos los 
estamentos que componen la comunidad universitaria. 

c. En cuanto a la gestión, la Universidad y la Facultad cuentan con diversos sistemas de 
información integrados y mecanismos de comunicación para las distintas necesidades del proyecto 
académico, tanto de uso interno como de difusión externa, que son de público conocimiento y de 
uso masivo por los interesados. La Facultad, por otro lado, dispone de los recursos financieros 
necesarios para implementar las actividades mandatadas y presenta diversas instancias de 
evaluación de la gestión, como los Consejos de Facultad y Escuela o las Comisiones de Evaluación 
Curricular y Autoevaluación, ejecutando dos planes de desarrollo en los últimos ocho años y una 
actualización curricular que está en proceso. 

d. Los procesos de postulación, selección y matrícula para estudiantes nuevos son 
transparentes y se realizan a través de una plataforma web que centraliza todas las opciones de 
elección que tienen los futuros estudiantes. Por otra parte, los apoyos que entrega la Institución a 
sus estudiantes va desde la existencia de mecanismos de acompañamiento para acceder a becas de 
origen extra-institucional hasta la entrega de beneficios con recursos de la Universidad y la Facultad. 
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Además, la FAVET pone a disposición de los estudiantes distintas instalaciones deportivas, 
recreativas y de salud para mejorar la calidad de vida universitaria. 

e. A pesar de que la Facultad cuenta con diversos canales de comunicación institucionales, la 
percepción de los académicos, egresados y estudiantes es de desconocimiento sobre las diversas 
actividades de Extensión y Vinculación con el Medio, las ofertas de continuidad de estudio, y el 
funcionamiento organizacional de la carrera y facultad. 

f. En términos económicos, la Facultad se encuentra en una alta dependencia de los aportes 
de la Institución, por lo que la asignación de recursos tiene un retraso debido a la burocracia 
involucrada, condicionando, entre otras situaciones, la materialización de los Planes de Desarrollo. 
A esto hay que sumar el cambio en el sistema de financiamiento de carreras de pregrado de las 
Universidades Chilenas, producto de la “gratuidad”, que no es convergente con las necesidades 
económicas de la Institución y de la Facultad. 

g. Aun cuando en la Facultad existan dos cafeterías y el Campus posee un casino y varios 
quioscos, existe una percepción negativa de que la oferta de alimentación no es adecuada para 
número total de estudiantes de la carrera. 

h. El proceso de autoevaluación de la carrera presenta algunas dificultades en cuanto a la 
participación de los integrantes de la comisión y los distintos actores a consultar, el solapamiento 
de otros procesos de evaluación y el acceso a información. 

Finalmente, se declaran las propuestas de mejora y las que se encuentran en ejecución: 

 Se propone la elaboración de un Plan de Actividades, tanto de vinculación con el medio 
como para la oferta de educación continua, que sea conocido por todos los estamentos. 

 Realización de estudio sobre el costo de formación de un estudiante de medicina veterinaria 
para adaptarse al nuevo contexto de financiamiento de la educación superior. 

 Mejorar la coordinación entre las unidades locales y centrales para contar con datos 
validados y no repetir procesos de levantamiento similares. 

 Diseñar y difundir un Plan Anual de Actividades de Autoevaluación como una estrategia para 
fomentar la participación masiva de los distintos estamentos en las instancias de 
levantamiento de información. 
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Dimensión 2. Proyecto Académico. 
 





 

69 

Componente 2.1. Plan de Estudios 

Criterio 2.1.1. Definición del perfil de Egreso 

El perfil de egreso vigente de la carrera de Medicina Veterinaria fue elaborado en el proceso de 
Innovación Curricular del año 2006, a cargo de la Comisión de Innovación Curricular de la carrera, y 
representa un elemento fundamental para el diseño del plan de formación del programa de 
pregrado. En términos normativos institucionales, el Artículo  16 del Reglamento General de 
Estudios Universitarios de Pregrado (Anexo 2), define un concepto de perfil de egreso genérico, 
como: 

“Una descripción comprensiva del desempeño esperado que compromete la institución para el egresado, 
representa el compromiso social de ella en el logro de las competencias que se adquieren en el proceso 

formativo, con el fin de habilitarlo en los principales dominios del programa. Comprende las competencias y 
características que debe demostrar el titulado o graduado al término de sus estudios superiores. Debe contar 

al menos con una descripción del contexto general, el marco conceptual de la formación del egresado o 
ambos”. 

Ahora bien, el perfil de egreso de la carrera se encuentra declarado en el artículo 2, del Reglamento 
Específico y Plan de Estudios del Grado de Licenciado en Ciencias Veterinarias y Pecuarias y Título 
de Médico Veterinario (Anexo 2), a saber: 

“El egresado de la carrera de Medicina Veterinaria de la Universidad de Chile, se caracterizará por el 
siguiente perfil: poseer una formación de carácter generalista, científica y tecnológica; estar capacitado para 

ejercer la profesión y seguir programas de educación continua, imbuido el espíritu ético y humanista que 
requiere para comprender y actuar en los diversos ámbitos de la profesión, como: salud, bienestar y 

producción de especies animales terrestres y acuícolas, la salud pública la protección y la calidad de los 
alimentos y la prevención y el control de las enfermedades zoonóticas y emergentes; demostrar competencia 

para resolver situaciones inéditas y desarrollar capacidades de integración, planificación, gestión, 
investigación y transferencia en los diferentes campos de actividad profesional; y aplicar conductas 
orientadas a cautelar las adecuadas interrelaciones entre los animales y el hombre, favoreciendo el 

desarrollo humano sustentable, en equilibrio y armonía con el medio ambiente”. 

Al realizar un análisis comparativo con el Perfil de Egreso propuesto por el sistema ARCUSUR, tal 
como se expone en la Tabla 6, se evidencia coherencia y solapamiento parcial entre ambos. En cada 
fila de la tabla, se presenta cada uno de los puntos del perfil propuesto por ARCUSUR (columna 
izquierda) con algún extracto del perfil de la carrera (columna derecha), identificándose que sólo en 
el caso de la segunda fila, y en específico con la frase “Debe tener conocimiento de los hechos 
sociales, culturales y políticos de la economía y de la administración agropecuaria y agroindustrial”, 
el perfil de egreso no aborda explícitamente lo propuesto por ARCUSUR, aunque esto no significa ni 
incoherencia ni divergencia entre ambos, ni que la carrera no aborde implícitamente este elemento 
formativo en diversas actividad curricular obligatoria. 

El perfil de egreso de la Universidad para la carrera de Medicina Veterinaria, se sustenta en las tres 
condiciones básicas de la persona humana: su ser, su saber y su saber hace, según el artículo 2, del 
Reglamento Específico y Plan de Estudios del Grado de Licenciado en Ciencias Veterinarias y 
Pecuarias y Título de Médico Veterinario. Esto permea las competencias genéricas y especificas 
declaradas en el Reglamento, y que también son parte fundamental en el diseño de los planes de 
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formación de la Institución, según el Artículo 16 del Reglamento General de Estudios Universitarios 
de Pregrado. 

Tabla 6: Similitudes entre perfil propuesto por ARCUSUR y el de la Universidad de Chile. 

ARCUSUR Universidad de Chile 
El Veterinario/Médico Veterinario/ Médico 
Veterinario Zootecnista es un profesional 
universitario con una formación de carácter 
generalista, humanista, crítico y reflexivo apto para 
comprender y traducir las necesidades de 
individuos, grupos sociales y comunidades con 
relación a las actividades inherentes al ejercicio 
profesional. 

“…poseer una formación de carácter generalista, 
científica y tecnológica… imbuido el espíritu ético y 
humanista” 

Debe tener conocimiento de los hechos sociales, 
culturales y políticos de la economía y de la 
administración agropecuaria y agroindustrial con 
capacidad de raciocinio lógico, de observación, de 
interpretación y análisis de datos e informaciones, 
así como de los conocimientos esenciales de 
Medicina Veterinaria / Veterinaria / Medicina 
Veterinaria Zootecnista. 

“…estar capacitado para ejercer la profesión… 
imbuido el espíritu ético y humanista que requiere 
para comprender y actuar en los diversos ámbitos 
de la profesión… resolver situaciones inéditas y 
desarrollar capacidades de integración, 
planificación, gestión investigación y transferencia 
en los diferentes campos de actividad profesional… 
favoreciendo el desarrollo humano sustentable, en 
equilibrio y armonía con el medio ambiente” 

Debe ser capaz de identificar y resolver de forma 
científica y tecnológica problemas. en los campos 
de la salud, el bienestar y la producción de especies 
animales terrestres y acuícolas, en la salud pública, 
la zoonosis, el desarrollo de los procesos 
tecnológicos de la elaboración, protección, 
inocuidad y calidad de los alimentos, y en la 
preservación del medio ambiente. 

“… comprender y actuar en los diversos ámbitos de 
la profesión, como: salud, bienestar y producción de 
especies animales terrestres y acuícolas, la salud 
pública la protección y la calidad de los alimentos y 
la prevención y el control de las enfermedades 
zoonóticas y emergentes” 

Debe ser capaz de integrar, planificar, gestionar, 
investigar, desarrollar y transferir acciones en los 
campos señalados, para promover la salud, el 
bienestar animal y del ser humano y una producción 
eficiente en el marco del desarrollo sustentable. 

“…demostrar competencia para resolver 
situaciones inéditas y desarrollar capacidades de 
integración, planificación, gestión, investigación y 
transferencia en los diferentes campos de actividad 
profesional… y aplicar conductas orientadas a 
cautelar las adecuadas interrelaciones entre los 
animales y el hombre, favoreciendo el desarrollo 
humano sustentable, en equilibrio y armonía con el 
medio ambiente" 

Fuente: Elaboración propia. 

La Tabla 7 presenta el mismo ejercicio realizado con el perfil, comparando cada uno de las 
competencias señaladas por ARCUSUR y las declaradas por la carrera de Medicina Veterinaria de la 
Universidad de Chile. Cabe advertir que, las competencias genéricas no aparecen explícitamente en 
el Reglamento Específico y Plan de Estudios del Grado de Licenciado en Ciencias Veterinarias y 
Pecuarias y Título de Médico Veterinario, sino que salen vinculadas a las competencias genéricas 
“de los estudiantes de la Universidad de Chile, propuestas en la reforma del pregrado para el nuevo 
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plan de estudios”, las cuales son 12 agrupadas en 3 dimensiones, a saber, ético-valórica7, académica8 
y profesional9. De esta comparación se puede evidenciar la alta convergencia entre lo propuesto por 
ARCUSUR y lo declarado por la carrera de la Universidad de Chile. 

Tabla 7: Similitudes entre competencias propuestas por ARCUSUR y la Universidad de Chile. 

ARCUSUR Universidad de Chile 
Competencias generales 

Desempeñarse profesionalmente en el marco de los 
aspectos éticos que regulan el ejercicio de la 
profesión del veterinario/ médico 
veterinario/médico veterinario zootecnista, de 
acuerdo a los patrones culturales, sociales y legales 
de la comunidad. 

1. Responsabilidad social y compromiso ciudadano 
5. Valoración y respeto por la diversidad y 
multiculturalidad 
6. Compromiso ético. 

Poseer habilidades y capacidades para interactuar 
en equipos multidisciplinarios en el ejercicio 
profesional. 

12. Capacidad de trabajo en equipo 

Poseer capacidad para el desarrollo del 
pensamiento científico. 

2. Capacidad crítica 
3. Capacidad autocritica 
9. Capacidad de investigación 

Poseer habilidades y capacidades en el empleo del 
lenguaje técnico oral y escrito, como elementos de 
comunicación. 

7. Capacidad de comunicación oral 
8. Capacidad de comunicación escrita. 

Manejar correctamente el inglés técnico y el 
castellano o el portugués (como idioma extranjero) 
como elementos facilitadores del aprendizaje. 

10. Capacidad de comunicación en un segundo 
idioma 

Competencias especificas 
Desarrollar los procesos de diagnóstico, prevención, 
control y tratamiento de las enfermedades de los 
animales, aplicando metodologías apropiadas 

Desarrollar los procesos de diagnóstico, prevención, 
control y tratamiento de enfermedades de las 
especies animales terrestres y acuícolas, aplicando 
los conocimientos científicos y las tecnologías 
apropiadas. 

Conocer y aplicar criterios adecuados en los 
sistemas de producción, de acuerdo a un plan de 
operaciones y a la especie animal en sus distintas 
etapas productivas. 

Aplicar conocimientos y criterios adecuados en los 
sistemas de producción para diferentes especies 
animales. 

Comprender y aplicar los conceptos, principios, 
normas y convenciones que sustentan el cuidado, 
tenencia y bienestar de los animales domésticos y 
silvestres, así como de los sistemas de producción 
animal que puedan afectar al equilibrio del medio 
ambiente. 

Aplicar los conceptos, principios, normas y 
convenciones que sustentan el cuidado, tenencia, 
explotación y bienestar de los animales cautelando 
el equilibrio ecológico y la preservación del medio 
ambiente. 

                                                           

7 “Entendida como los valores de ciudadanía y convivencia humana cuyo desarrollo espera facilitar la 
universidad” (Departamento de Pregrado, 2014, p17). 
8 “Entendida como los conocimientos y la reflexión sobre la disciplina, así como la capacidad de investigar, 
generar nuevo conocimiento y para la creación artística” (Departamento de Pregrado, 2014, p17). 
9 “Incluyendo el desarrollo de competencias laborales o técnicas y el desarrollo de competencias genéricas que, 
junto con preparar para el desempeño profesional, contribuyen en forma importante a la dimensión ético-
valórica y a la académica” (Departamento de Pregrado, 2014, p17). 
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Conocer y aplicar los procesos de planeamiento, 
administración, gestión, elaboración y evaluación 
de proyectos y programas relacionados con la salud 
animal, salud pública y producción animal. 

Desarrollar procesos de planeamiento, 
administración, gestión, elaboración y evaluación 
de proyectos y programas relacionados con la salud 
animal, producción animal y salud pública. 

Conocer y aplicar las capacidades para el desarrollo, 
control de la producción e inspección de alimentos 
de origen animal, de acuerdo a los estándares de 
inocuidad y calidad nutricional. 

Estar capacitados para controlar la producción de 
alimentos de origen animal, de acuerdo a los 
estándares de calidad sanitaria y nutricional. 

Conocer y aplicar las diversas biotecnologías 
utilizables en el campo de la veterinaria/medicina 
veterinaria/medicina veterinaria zootecnista 

Conocer y aplicar las biotecnologías utilizables en el 
campo de la medicina veterinaria. 

Conocer y aplicar conocimientos y criterios 
generales de las disposiciones legales, 
reglamentarias y normas vinculadas al ejercicio de 
la profesión del veterinario/ médico veterinario/ 
médico veterinario zootecnista 

Conocer y aplicar las disposiciones legales, 
reglamentos y normas que regulan el ejercicio de la 
profesión médico veterinaria. 

Fuente: Elaboración propia. 

Sin embargo, de esta comparación no se pueden asociar las competencias genéricas de la 
Universidad de Chile “4. compromiso con la preservación del medio ambiente” y “11. Habilidad en 
el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación”, a alguna de las propuestas por 
ARCUSUR, al igual que la competencia específica “Poseer una formación básica que le permita 
comprender los fenómenos biológicos relacionados con los diversos campos de la medicina 
veterinaria”, “Comprender el papel que desempeña el médico veterinario como agentes de cambio, 
al aplicar los fundamentos que sustentan el desarrollo rural” y “Conocer y aplicar programas de 
prevención y control de zoonosis, de higiene y protección de alimentos, de salud y gestión ambiental, 
para la protección y fomento de la salud del hombre” declaradas por la carrera de Medicina 
Veterinaria de la Universidad de Chile en su Reglamento Específico y Plan de Estudios del Grado de 
Licenciado en Ciencias Veterinarias y Pecuarias y Título de Médico Veterinario. 

 

 

El 82% está de acuerdo con la frase "el perfil de egreso de la carrera está claramente definido, 
señalando los conocimientos, habilidades, comportamiento profesional y capacidades que 
alcanzará el egresado al concluir su formación "(p13). 

Opinión académicos 

Un 75% está de acuerdo con la frase "el perfil de egreso era claro y preciso en indicar los 
conocimientos, habilidades, comportamiento y capacidades que se esperaba tener al término 
del plan de estudios." (e9). 

Opinión egresados 
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Un 74% está de acuerdo con la frase "el perfil de egreso es claro y preciso en indicar los 
conocimientos, habilidades, comportamiento y capacidades que se espera que tenga al término 
del plan de estudios " (a9). 

Opinión estudiantes 
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Criterio 2.1.2. El diseño del Plan de Estudios debe ser flexible y acorde con el perfil de egreso 
propuesto. 

Al igual que el perfil y las competencias, el plan de Estudio se encuentra definido en cuanto a su 
estructura básica, para todos los programas de la universidad, en los Artículos 14, 15 y 16 del 
Reglamento General de Estudios Universitarios de Pregrado (Anexo 2) y definido de manera 
específica para la carrera, en el Reglamento Específico y Plan de Estudios del Grado de Licenciado 
en Ciencias Veterinarias y Pecuarias y Título de Médico Veterinario (Anexo 2), a partir del Artículo  
30 en adelante. 

En este sentido, el primer reglamento representa un marco normativo común para que las carreras 
de la Universidad de Chile diseñen su plan de estudio. Concretamente, el Artículo 14 plantea la 
existencia de cuatro líneas de formación curricular obligatorias para los planes de estudio, que 
garantizan la formación integral del estudiante, y no sólo disciplinar, las cuales son: 

a. Línea de formación general: constituida por actividades curriculares que contribuyen al 
desarrollo del estudiante, desde una visión contextual, ética y pluralista del desempeño de 
su profesión o cultivo de su disciplina; 

b. Línea de formación básica: constituida por actividades curriculares que proporcionan las 
competencias que comprenden los conocimientos, destrezas, saberes y actitudes 
indispensables para la comprensión y proyección de diversos sectores del conocimiento 
incluyendo el ámbito general de la tecnología; 

c. Línea de formación especializada: constituida por actividades curriculares destinadas a 
procurar las competencias que comprenden conocimientos, destrezas, saberes y actitudes 
vinculados específicamente con la preparación profesional o académica avanzada, 
indispensables para actuar autónomamente en la solución y prevención de problemas 
propios de su quehacer profesional o de su disciplina; 

d. Línea de formación complementaria: constituida por actividades curriculares, destinadas a 
asegurar la formación integral del estudiante y la adquisición de competencias en áreas 
como idiomas, actividad física y otras. 

Estas líneas también son declaradas en el Artículo 30 del Reglamento Específico y Plan de Estudios 
del Grado de Licenciado en Ciencias Veterinarias y Pecuarias y Título de Médico Veterinario, 
convergiendo parcialmente con la estructura especifica diseñada en el año 2006 en el proceso de 
actualización curricular de la carrera, debido a que sólo se consideraron las tres primeras líneas 
descritas anteriormente, dejando fuera la formación complementaria, aunque sólo en términos 
declarativos, ya que, en la práctica, el plan de estudio contempló actividades curriculares asociadas 
a esa línea. Este desajuste es producto de que el proceso de actualización se realizó antes (2006) 
que el nuevo Reglamento General de Estudios Universitarios de Pregrado (2008). 

Es así como, el Plan de Estudio de Medicina Veterinaria se organiza de acuerdo a la Tabla 8, en donde 
las tres primeras columnas refieren a los 3 niveles identificables de la estructura curricular del plan 
en su fase de diseño, siendo finalmente consideradas sólo las dos primeras en el Reglamento 
Específico y Plan de Estudios del Grado de Licenciado en Ciencias Veterinarias y Pecuarias y Título 
de Médico Veterinario. En este sentido, el ciclo hace referencia al tipo de competencias (y su 
complejidad), relacionadas con los ejes de conocimiento desarrollados a nivel de componente, 
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siendo este último los distintos tipos de actividades curriculares. Se agregó una cuarta columna, 
para hacer referencia a las líneas de formación descritas en el Artículo 14 del Reglamento General 
de Estudios Universitarios de Pregrado antes citado. 

Tabla 8: Estructura organizacional del Plan de Estudio de Medicina Veterinaria, Universidad de 
Chile. 

Ciclo Componente Área de organización 
(2006) 

Línea de formación 
(2008) 

Básico Espacios curriculares básicos Formación Básica Básica 
Práctica formativa básica 
Módulos de apoyo ciclo básico 
Módulo integrador de ciclo básico 
Espacio de formación general Formación General General 
Espacio de formación básica Complementaria 
Espacio de formación especializada General 
Espacio formativo libre Complementaria 

Pre-
profesional 

Espacios curriculares pre-profesionales Formación 
Especializada 

Especializada 
Práctica formativa pre-profesional 
Módulos de apoyo ciclo pre-profesional 
Módulo integrador de ciclo pre-profesional 

Profesional Espacios curriculares profesionales 
Práctica formativa profesional 
Internados 
Taller de actividades de titulación 
Memoria de Titulo o Examen de Titulación 

Fuente: Elaboración propia. 

Es importante explicar el significado de los conceptos que aparecen en las dos primeras columnas a 
partir del diseño realizado en el 2006, para entender las posteriores referencias a la organización 
del plan. El ciclo básico refiere a las competencias “que sirven de base para el desarrollo de los 
niveles pre-profesionales y profesionales” (Comisión Curricular, 2006, p16); el ciclo pre-profesional 
alude a competencias vinculadas a las tres grandes áreas de estudio de la carrera, Medicina 
Individual, de Medicina Preventiva Animal y de Producción Animal y “que tienen un mayor grado de 
especificidad que los conocimientos básicos y constituyen un nexo entre éstos y las competencias 
profesionales” (Ídem, p18). Por último, el ciclo profesional se relaciona con las competencias “que 
permiten al Médico Veterinario el desempeño de su rol profesional” (Ídem, p23). 

En el caso de las componentes, los Módulos Integradores de Ciclo, los Internados y las Prácticas 
formativas, se consideran actividades curriculares integradoras. En el primero, se busca desarrollar 
en los estudiantes “todas las habilidades intelectuales en el área cognitiva y, en particular, la 
capacidad de comprender, aplicar, analizar y relacionar conceptos, principios y leyes que lo habilitan 
para evaluar situaciones propias del ciclo” (Ídem, p35); en el segundo, se fortalece “la capacidad 
analítica, integradora y evaluativa de las competencias profesionales de los tres grandes campos de 
acción (áreas de estudio) de la medicina veterinaria” (Ídem, p36) siendo una  oportunidad para el 
estudiante “de afrontar la realidad, desarrollando sus actividades ocupacionales con autonomía,  
criterio profesional y sentido ético en la resolución de problemas, teniendo la asesoría y atención 
académica  que corresponda en cada caso” (Ídem, p36); y en el tercero, se diseña como una instancia 
de “contacto directo del estudiante con el ambiente y las actividades propias del Médico Veterinario, 
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tanto de ejecución, supervisión y control de tareas en sus diversos niveles de complejidad” (Ídem, 
p38). 

En términos disciplinares, el componente principal del plan de estudio lo representan los espacios 
curriculares básicos, pre-profesional y profesional, que corresponden a amplias áreas del 
conocimiento y representan un “conjunto de saberes que un grupo de docentes asume como equipo 
con el compromiso de desarrollar las competencias propias del espacio y las transversales que le 
competen”. La Tabla 9 presenta los 14 espacios curriculares distribuidos a partir de ciclos y 
competencias asociadas, señalando, entre paréntesis, la letra asociada en la nomenclatura que se 
utilizará de ahora en adelante. 

Tabla 9: Espacios curriculares según ciclos. 

Básicos Pre-profesionales Profesionales 
Bases moleculares y celulares del 
organismo animal (A) 

Enfermedades producidas por 
organismos vivos (F) 

Medicina preventiva y salud pública 
veterinaria (K) 

Desarrollo y estructura del organismo 
animal (B) 

Bases económicas y administrativas 
(G) 

Sistemas de producción animal (L) 

Los animales y su ambiente (C) Patología animal (H) Ciencias médico veterinarias (M) 
Cuantificación de los fenómenos 
biológicos (D) 

Bases de salud y producción animal (I) Patología poblacional (N) 

Funcionamiento del organismo 
animal (E) 

Metodologías de diagnóstico (J)  

Fuente: Elaboración propia. 

El peso de cada uno de estos espacios dentro del total de las 4.610 horas que declara el plan de 
estudio hasta completar el ciclo profesional, sin considerar las actividades de Memoria de Titulo o 
Examen de titulación, se especifica en la Tabla 10 y se basa en el punto 15 del FORMULARIO PARA 
LA RECOLECCIÓN DE DATOS E INFORMACIÓN solicitado por el sistema ARCUSUR y Anexo a este 
informe. En concreto, el 72% de las horas totales están abordadas por estos espacios curriculares, 
donde aproximadamente el 26% corresponde al ciclo Básico, el 27% al Pre-profesional y el 19% al 
Profesional. Cabe advertir, que el menor porcentaje del ciclo profesional se debe a que no está 
incluido Internado y prácticas profesionales, que abarcan el 10% y 2% del total de horas del plan de 
estudio respectivamente. 

Tabla 10: Porcentaje de horas totales del Plan de estudio según espacio curricular. 

Ciclo Básico Pre-profesional Profesional 
Espacio A B C D E F G H I J K L M N 
% horas respecto del total 7 7 3 4 4 5 2 8 9 4 5 7 6 1 

Fuente: Elaboración propia. 

Estos espacios curriculares, tributan de manera particular a las 3 áreas de estudio de la disciplina 
que aborda la carrera y a partir del ciclo pre-profesional principalmente, a saber, la Medicina 
Individual, la Producción Animal y la Medicina Preventiva. En la Tabla 11 se expone está relación 
evidenciándose que estos espacios curriculares no tributan exclusivamente a una sola de las áreas 
de estudio: 
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Tabla 11: Espacios curriculares según Áreas de Estudio disciplinares y ciclos. 

Áreas de estudio Espacio curricular Ciclo 
Medicina Individual Enfermedades producidas por organismos vivos (F) Pre-profesionales 

Patología animal (H) 
Bases de salud y producción animal (I) 
Metodologías de diagnóstico (J) 
Los animales y su ambiente (C) Básico 

Producción animal Bases económicas y administrativas (G) Pre-profesionales 
Bases de salud y producción animal (I) 

Medicina preventiva Patología animal (H) 
Cuantificación de los fenómenos biológicos (D) Básico 
Metodologías de diagnóstico (J) Pre-profesionales 
Bases de salud y producción animal (I) Pre-profesionales 

Medicina Individual Ciencias médico veterinarias (M) Profesionales 
Patología poblacional (N) 

Producción animal Sistemas de producción animal (L) 
Medicina preventiva Medicina preventiva y salud pública veterinaria (K) 

Patología poblacional (N) 
Fuente: Elaboración propia. 

Al realizar el mismo ejercicio analítico anterior sobre las horas totales contempladas en el Plan de 
Estudio y considerando sólo los espacios curriculares, las áreas de estudio se encuentran en una 
proporción 2:1:1 tal como se expone en la Tabla 12. 

Tabla 12: Porcentaje horas totales según Áreas de estudio. 

Áreas de estudio % horas 
Medicina Individual 36 
Producción Animal 18 
Medicina Preventiva 18 

Fuente: Elaboración propia. 

En este sentido, existe un equilibrio parcial con el perfil de egreso propuesto por la carrera de la 
Universidad de Chile al momento de declararse generalista. Esto responde a que la carrera 
históricamente ha estado orientada a la Medicina Individual, asociado al trabajo clínico, en 
específico, de animales pequeños (perros y gatos), bovinos y equinos, lo que responde, por una 
parte, a la presión del medio social en donde se emplaza la FAVET, a saber, ubicarse en una comuna 
urbana y principalmente residencial, y por otra, a las áreas laborales donde más se desempeñan los 
egresados de la carrera según el reciente estudio realizado por la FAVET. 

Sobre este última idea, el Gráfico 5 muestra que más de un tercio de los egresados que trabajan 
(n=196) están, al menos, en el rubro de “Medicina y Manejo de perros y gatos”, advirtiendo que el 
24% de los encuestados señaló trabajar en más de un área (por eso los porcentajes del gráfico no 
suman 100%). Esta área es seguida con menos de la mitad de las preferencias por “Aseguramiento 
de la calidad e inocuidad Alimenticia” y “Enfermedades emergentes, Zootecnia y Salud Publica”. 

El equilibrio parcial entre áreas también es convergente con las conclusiones sacadas por la CEC en 
el año 2016, donde se señala que el perfil no cuenta con una “identidad profesional y el sello 
institucional” (CEC, 2016, p35) que debiese tener bajo las normativas y orientaciones que existen 
actualmente en la Universidad de Chile, esto último producto del antes citado desajuste, entre la 
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actualización curricular del 2006 y la entrada en vigencia del Reglamento General de Estudios 
Universitarios de Pregrado del año 2008. 

Gráfico 5: Porcentaje de estudiantes según áreas de desempeño profesional de la Medicina 
Veterinaria. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Por otro lado, estos espacios también tributan, de manera particular, al desarrollo de las 
competencias específicas declaradas en el perfil de egreso, tal como se expone en la Tabla 13. Sobre 
ella cabe aclarar dos elementos: el primero es que la competencia con el número 9 en la tabla, 
“Conocer y aplicar las disposiciones legales, reglamentos y normas que regulan el ejercicio de la 
profesión médico veterinaria”, no cuenta con una actividad curricular exclusiva dentro de los 
espacios curriculares, sin embargo, se aborda en varias asignaturas de estos espacios curriculares, 
además, dentro de los módulos de apoyo pre-profesional (o especializado según reglamento) existe 
una actividad curricular obligatoria en concreto que la aborda (MABL o Bases Legislativas) en el 9 
semestre de la carrera; y, lo segundo, es que las competencias genéricas son abordadas de manera 
no declarada en varias asignaturas dentro de estos Espacios Curriculares. 
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Tabla 13: Espacios curriculares según Competencias específicas declaradas en el perfil de egreso. 

Ciclo Básico Pre-profesional Profesional 
Competencia A B C D E F G H I J K L M N 

1. Poseer una formación básica que le permita comprender los fenómenos 
biológicos relacionados con los diversos campos de la medicina veterinaria. 

              

2. Desarrollar los procesos de diagnóstico, prevención, control y tratamiento 
de enfermedades de las especies animales terrestres y acuícolas, aplicando 
los conocimientos científicos y las tecnologías apropiadas. 

              

3. Aplicar conocimientos y criterios adecuados en los sistemas de producción 
para diferentes especies animales. 

              

4. Aplicar los conceptos, principios, normas y convenciones que sustentan el 
cuidado, tenencia, explotación y bienestar de los animales cautelando el 
equilibrio ecológico y la preservación del medio ambiente. 

              

5. Desarrollar procesos de planeamiento, administración, gestión, elaboración 
y evaluación de proyectos y programas relacionados con la salud animal, 
producción animal y salud pública. 

              

6. Comprender el papel que desempeña el médico veterinario como agente de 
cambio, al aplicar los fundamentos que sustentan el desarrollo rural. 

              

7. Estar capacitados para controlar la producción de alimentos de origen 
animal, de acuerdo a los estándares de calidad sanitaria y nutricional. 

              

8. Conocer y aplicar las biotecnologías utilizables en el campo de la Medicina 
Veterinaria. 

              

9. Conocer y aplicar las disposiciones legales, reglamentos y normas que 
regulan el ejercicio de la profesión médico veterinaria. 

              

10. Conocer y aplicar programas de prevención y control de zoonosis, de higiene 
y protección de alimentos, de salud y gestión ambiental, para la protección 
y fomento de la salud del hombre. 

              

Fuente: Elaboración propia en base a informe CEC 2016.
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En esta línea, es necesario recordar la existencia de las otras actividades curriculares señaladas en 
la Tabla 8, como los módulos integradores al final de cada ciclo de formación o las prácticas 
formativas e internados, que no se encuentran dentro de estos espacios curriculares pero que 
tributan a las áreas de estudio y las competencias disciplinares declarados en el perfil. 

 

 

Acerca de la estructura y ubicación temporal de los espacios curriculares, la secuencia con que se 
unen estos grandes grupos de actividades curriculares se exponen en la Ilustración 4, que fue 
elaborada por la Comisión Curricular del año 2006. En ella se evidencia que cada espacio se 
encuentra conectado en una secuencia hacia mayores niveles de complejidad cognitiva y de 
conocimientos disciplinares, que terminan con las actividades curriculares prácticas muy próximas 
al ejercicio de la profesión, como los internados, y que permiten lograr el perfil de egreso propuesto. 

 

Al observar la secuencia de los espacios curriculares, como se expone en la Ilustración 4, se visualiza 
una superposición de los ciclos o espacios en la práctica. Esto repercutía, en específico y, por 
ejemplo, en que algunas asignaturas repitiesen contenidos. A esto también hay que agregar que las 
asignaturas no poseen requisitos formales, lo que esto también dificulta la visualización y realización 
de una trayectoria curricular secuencial estable. Para remediar estas situaciones, la carrera se 

Un 74% está de acuerdo con la frase "el Plan de Estudios cursado en la carrera fue consistente 
con el perfil de egreso declarado al momento de ingresar a ella" (e9). 

Opinión egresados 

Un 63% está de acuerdo con la frase "el plan de estudios muestra concordancia con el perfil de 
egreso declarado al ingresar a la carrera" (a11). 

Opinión estudiantes 

El 61% está de acuerdo con la frase "el plan de estudios está diseñado sobre objetivos o 
resultados de aprendizajes articulados entre sí, con una correlación gradual y ascendente en 
complejidad"(p19). 

Opinión académicos 

Un 59% está de acuerdo con la frase "las actividades teóricas y prácticas mostraron una 
secuencia coordinada de desarrollo de habilidades, de destrezas o de competencias" (e13). 

Opinión egresados 

Un 70% está de acuerdo con la frase "las asignaturas muestran una secuencia coordinada de 
aprendizajes, de desarrollo de habilidades, de destrezas o de competencias" (a13). 

Opinión estudiantes 
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encuentra en un proceso de evaluación y diseño curricular desde finales del 2015, además de 
acompañamientos focalizados en algunas asignaturas en la elaboración de Syllabus, por parte de la 
Unidad de Desarrollo Docente (UNIDDo) de la FAVET.  

 Ilustración 4: Malla de espacios curriculares y sus vinculaciones. 

 
Fuente: Comisión Curricular, 2006. 

En el diseño de la malla 2006 se consideraban Objetivos de Aprendizaje, que eran desarrollados en 
los espacios curriculares y permitían alcanzar las competencias declaradas en el perfil de egreso, 
junto con orientar el diseño y ejecución de actividades curriculares como las asignaturas. En este 
sentido, los objetivos, metodologías y contenidos de las asignaturas se encuentran en un proceso 
de adecuación, pero en donde, por ejemplo, ya varias de ellas se encuentran utilizando 
metodologías que privilegian el aprendizaje autónomo por parte de los estudiantes, como las 
señaladas en el punto 17 y 18 del FORMULARIO PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS E INFORMACIÓN, 
a saber, Seminarios, Aprendizaje basado en problemas (ABP), Estudio de casos, Aprendizaje basado 
en proyectos (APP) y Aula invertida. Sin embargo, y desde el proceso de evaluación curricular 
realizado por la CEC en 2016, se detecta que este proceso de adecuación requiere de la generación 
de Resultados de Aprendizaje por asignatura, ya que, a través de estos y partir de la elaboración de 
Syllabus, es posible facilitar y acelerar el diseño y la planificación de asignaturas que adecuen estos 
tres elementos. 

Ahora, sobre la adecuación de la bibliografía, el 60% (33 de 55) de las asignaturas que contempla el 
plan de estudio que requieren este material para su desarrollo, presentan seis textos o menos como 
bibliografía básica, y sólo ocho superan los diez textos obligatorios, a saber, IU26, KU35, HU22, BU4, 
HU21, PG104, CU8 y HU23, estando todas en coherencia con los objetivos y contenidos declarados 
en los programas respectivos. 

Por otro lado, todos los programas de las asignaturas, donde se especifican los objetivos, 
contenidos, metodologías y bibliografías, se encuentran aprobados por los Directores y Consejos de 
Departamento responsable de las unidades, según las atribuciones señaladas en el Criterio 1.2.1, lo 
cual garantiza una evaluación objetiva y constante de la adecuación de estas cuatro características. 
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Ilustración 5: Malla de asignaturas según ciclo formativo. 
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En cuanto a la posibilidad de realizar trayectorias diversas, el Artículo 15 del Reglamento General 
de Estudios Universitarios de Pregrado, plantea la existencia de 3 tipos de actividades curriculares 
en el marco de flexibilidad curricular: 

i. Actividades curriculares obligatorias, que son aquéllas consideradas imprescindibles para la 
formación de un determinado bachiller, licenciado o profesional; 

ii. Actividades curriculares electivas, que son aquéllas equivalentes en calidad formativa, y que 
permiten al estudiante buscar la línea más adecuada a sus intereses. Para este efecto, se 
entiende que la elección se realizará obligatoriamente de entre un conjunto de opciones 
correspondientes a una de las líneas definidas en los planes de formación, y 

iii. Actividades curriculares libres, que son aquéllas que el alumno puede escoger sin otra 
limitación que el cumplimiento de las exigencias que ellas imponen y las de sus capacidades 
e intereses. 

Estas opciones de flexibilidad, de acuerdo a la posibilidad de elección, comienzan desde el tercer 
semestre (aunque en la práctica comienzan desde el segundo semestre), tal como se expone en la 
Ilustración 5. Al respecto, se encuentra la formación general, las tutorías, memorias de título y 
prácticas formativas. La oferta se encuentra a nivel de facultad como de universidad con los cursos 
de formación general (CFG), señalándose mayores detalles en el Criterio 2.2.2. Por otra parte, se 
puede agregar dentro de la flexibilidad, la posibilidad de cursar actividades curriculares del Magister 
que posee la FAVET, como electivos, desde el séptimo semestre hasta el noveno de la carrera. Por 
último, se puede incorporar a esta flexibilidad la posibilidad de elección en el curso “LU36: Manejo 
Productivo”, en el que se puede elegir dos sistemas de las ocho posibilidades que entrega la 
asignatura. 

 

 

 

El 88% está de acuerdo con la frase "el plan de estudios de la carrera cuenta con asignaturas 
de formación general, disciplinarias, profesionales y optativas o complementarias las cuales 
tributan al logro del perfil de egreso"(p19). 

Opinión académicos 

Un 85% está de acuerdo con la frase "el plan de estudios de la carrera de Medicina Veterinaria 
ofreció asignaturas de formación general, disciplinarias, profesional y optativas o 
complementarias las que cuales ayudaron al logro del perfil de egreso" (e12). 

Opinión egresados 

Un 88% está de acuerdo con la frase "el plan de estudios de la carrera de Medicina Veterinaria 
cuenta con asignaturas de formación general, disciplinarias, profesional y optativas o 
complementarias las cuales contribuyen al logro del perfil de egreso" (a12). 

Opinión estudiantes 
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La carga horaria que contempla la carrera es de 5.150 horas presenciales tal como se especifica en 
el punto 14 del FORMULARIO PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS E INFORMACIÓN, el cual contempla 
las 3.172 horas para obtener el grado de licenciado, 1.438 horas del ciclo profesional que permite 
el egreso del estudiante y las 540 horas asignadas al proceso de Memoria de Titulo o Examen de 
Titulación para obtener el título profesional. Dentro de esas 5.150 horas, se tienen contempladas 
1.790 horas para trabajo práctico, que se desagrega con las 492 horas de Internado, 148 a prácticas 
formativas, 88 a práctica profesional, 108 de los módulos integradores y los 956 (cerca del 30%) de 
horas promedio de los componentes que contienen actividades curriculares de orientación más 
teórica, como los espacios curriculares, el espacio de formación especializada y el Módulo de apoyo. 

 

 

 

Por último, el Consejo de Facultad es quien establece los requisitos que exige la carrera para 
otorgar el título, en base a las propuestas que acuerden el Director con el Consejo de Escuela, todo 
esto según las atribuciones especificadas en el Tabla 3 señaladas en el Criterio 1.2.1. Los requisitos 
se encuentran publicados en el Reglamento General de los Estudios de Pregrado de la Facultad de 
Ciencias Veterinarias y Pecuarias (Anexo 2), Artículos 31 a 35, y en el Reglamento Específico y Plan 
de Estudios del Grado de Licenciado en Ciencias Veterinarias y Pecuarias y Título de Médico 
Veterinario (Anexo 2), Artículos 26 a 29. 

  

El 68% está de acuerdo con la frase "el plan de estudios cuantifica la carga académica en 
unidades comparables, ya sea horas cronológicas, créditos institucionales o créditos 
transferibles "(p27). 

Opinión académicos 

Un 75% está de acuerdo con la frase "el plan de estudios cuantificaba la carga académica en 
unidades comparables, ya sea horas cronológicas, créditos institucionales o créditos 
transferibles" (e21). 

Opinión egresados 

Un 63% está de acuerdo con la frase "el plan de estudios cuantifica la carga académica en 
unidades comparables, ya sea horas cronológicas, créditos institucionales o créditos 
transferibles " (a21). 

Opinión estudiantes 
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Criterio 2.1.3. Los sistemas de evaluación y actualización del Plan de Estudios y de su 
implementación deben ser sistemáticos e incorporar a la comunidad 

El Plan de Estudio es evaluado sistemáticamente por el Director y Consejo de Escuela según las 
atribuciones especificadas en el Criterio 1.2.1. Para esto, el Director de Escuela elabora anualmente, 
con la aprobación del Consejo, un informe de diagnóstico y evaluación de la calidad de la docencia 
que aborda, entre otras materias, al plan de estudio. Además, y bajo las mismas atribuciones, el 
Director y Consejo de Escuela son los encargados de proponer modificaciones a la normativa 
asociada al plan de estudio, si es necesario. Para esta labor, el Director de Escuela cuenta con la 
asesora técnica de la Unidad de Desarrollo Docente (UNIDDo), que reemplazo al comité técnico 
curricular que funcionó hasta el año 2012. Esta unidad está compuesta por profesionales 
especializados en currículo, acompañamiento docente y evaluación. 

 

Complementariamente, el Modelo de Gestión Curricular de la Universidad de Chile, difundido por 
el Departamento de Pregrado, es el que entrega el marco metodológico y teórico de la evaluación 
especifica del plan de estudio (junto al perfil), el cual se focaliza en la Fase Diseño, Instalación e 
Implementación del mismo. El proceso se desarrolla a través de un conjunto de levantamientos de 
información de tipo cuantitativa y cualitativa, tanto a actores internos de la institución como 
externos, a cargo de la Comisión de Evaluación Curricular (CEC) de la carrera de Medicina 
Veterinaria, de carácter biestamental (académicos y estudiantes), funcionando semanalmente, y 
que, desde noviembre del año 2015 hasta la fecha, está conformada por 9 académicos y 5 
estudiantes, como se expone en la Tabla 14: 

Tabla 14: Integrantes de la Comisión de Evaluación Curricular a la fecha. 

Ricardo Olivares (Académico) Sonia Anticevic (Académica) 
Patricio Retamal (Académico) Tamara Tadich (Académica) 
Julio Larenas (Académico) Diego Cabezas (estudiante) 
Juan Ignacio Egaña (Académico) Patricio Silva G. (estudiante) 
Alicia Valdés (Académica) Patricio Silva V. (estudiante) 
Pedro Ábalos (Académico, Director de Escuela) Pilar Muñoz (Asesora Educativa FAVET) 
Pilar Oviedo (Académica, Secretaria de Estudio) Lizzette Astorga (Asesora Educativa Dpto. Pregrado) 
Bessie Urquieta (Académica) Claudia Ulloa (estudiante) 

Fuente: Comisión de Evaluación Curricular, 2017. 

Los informes realizados por esta comisión, con asesoría de la UNIDDo, han sido difundidos 
públicamente en distintas instancias al interior de la Facultad. En concreto, en la evaluación 
realizada el 2016 se abordaron las siguientes fases relacionadas con la gestión curricular de la 
carrera: 

Sólo un 40% está de acuerdo con la frase "la carrera cuenta con procesos sistemáticos y 
documentados para el diseño, implementación y monitoreo de su plan de estudios, orientados 
al logro del perfil de egreso "(p16) y un 47% con “La carrera realiza gestiones para mantener 
actualizado el plan de estudios” (p29). 

Opinión académicos 
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a. Sobre la fase de Diseño. 
i. Evaluación de los compromisos formativos. Que tenía como objetivo formular 

juicios fundados sobre la pertinencia de la propuesta formativa vigente y su gestión, 
además de definir cuáles fueron las necesidades formativas que se asumieron por 
parte de la institución. Metodológicamente, se levantó información a través la 
revisión documental de la CEC y un Focus Group a la Comisión de Innovación 
Curricular 2006. 

ii. Evaluación del perfil de egreso. Su propósito era analizar el Perfil Sintético10, 
Ámbitos11 y Competencias-Subcompetencias12, a través de la revisión documental 
por parte de la CEC. 

iii. Evaluación del plan de estudio. En esta, se analizó la Malla Curricular, Fichas de 
Actividades Curriculares y Reglamento del Plan de Estudio, a partir de la revisión 
documental realizada por la CEC. 

b. Sobre la fase de Instalación. 
i. Del Plan de Formación. Se analizó la Socialización, Desarrollo Docente y Gestión 

Académica, a partir de dos procesos de levantamiento de información cualitativa: 
Grupos Focales con el equipo de gestión, CEC y actores relevantes en el proceso de 
instalación de la actualización del 2006; y Análisis Documental de estudios 
realizados con anterioridad sobre esta fase. 

c. Sobre la fase implementación. 
i. Gestión del Plan de Formación. Se abordó la Gestión Académica, Desarrollo 

Docente, Seguimiento Curricular, Logros de los aprendizajes y Gestión del apoyo 
estudiantil, a través de Encuestas sobre Evaluación Curricular a Estudiantes y 
Académicos, Encuestas de Carga académica, entrevistas en profundidad a 
coordinadores de espacios, Grupos de discusión de estudiantes y Análisis 
documental a cargo de la CEC. 

El proceso de evaluación curricular terminada en el año 2016, dio las bases para el inicio del proceso 
de actualización curricular del año 2017. En esta, también se han realizado variadas actividades de 
levantamiento de información acerca de seis dimensiones analíticas: (i) Desafíos Sociales del País, 
(ii) Política Pública, (iii) Contexto Interno, (iv) Referentes y Experiencias Nacionales e 
Internacionales, (v) Estado del Arte de la Disciplina y (vi) Desafíos Laborales y de la Profesión. Esas 

                                                           

10 Refiere a la descripción de propósitos, compromisos formativos y racional de la profesión, todo ello 
enmarcado en el sello institucional. 
11 Son la definición de familias de problemáticas que dan cuenta de los compromisos formativos declarados 
en la fase de levantamiento de información. Cada ámbito (…) se distinguen de otros, y que en conjunto 
representan los principales desafíos que los profesionales deben enfrentar en el ejercicio de la profesión. 
12 Las competencias se conciben en términos generales como un saber actuar de manera pertinente en un 
contexto determinado, enfrentando problemas propios de la profesión o la disciplina con claros criterios de 
calidad, movilizando para ello recursos personales (repertorios de información, de procedimientos y 
algoritmos, de actitudes, historia personal, experiencias previas, valoraciones, etc.), de contexto y de redes 
(de profesionales, de colegas, de información, de apoyo y colaboración), con el propósito de resolverlos de 
manera apropiada, siendo capaz de dar cuenta de las decisiones tanto desde el punto de vista científico 
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actividades contemplaban la consulta a Egresados, Empleadores, Organizaciones sociales vinculadas 
a la disciplina, Referentes Académicos y Profesionales, y Autoridades nacionales, entre otros. 

 

 

 

Por último, la carrera cuenta con un Comité Asesor Externo que, de manera permanente, es 
convocado por las autoridades de la Facultad en relación a distintos temas, entre ellos la 
retroalimentación del Perfil de Egreso, estando compuesto por organizaciones públicas y privadas 
de gran relevancia para la disciplina, como por ejemplo, el Servicio Agrícola Ganadero (SAG), Colegio 
Médico Veterinario, Corporación Nacional Forestal (CONAF), Corporación Nacional del Cobre de 
Chile (CODELCO), Agrosuper y Sopraval, entre otras organizaciones. 

  

El 70% está de acuerdo con la frase "participo de los procesos de actualización y evaluación del 
plan de estudios y asignaturas de mi competencia"(p30). 

Opinión académicos 

Un 44% está de acuerdo con la frase "he participado en procesos de actualización y 
evaluaciones de las asignaturas cursadas y el plan de estudio" (e24). 

Opinión egresados 

Un 53% está de acuerdo con la frase "he participado en procesos de actualización y 
evaluaciones de las asignaturas cursadas y el plan de estudio" (a25). 

Opinión estudiantes 
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Síntesis del componente. 

Aspectos Favorables: 
La carrera cuenta con un Perfil de Egreso convergente con lo propuesto por ARCUSUR y coherente 
con el Plan de Estudio diseñado en el año 2006. 
Se cubren equilibradamente las áreas de estudio de las ciencias veterinarias, con un mayor énfasis 
en la medicina individual de animales pequeños, debido al contexto en donde se inserta la 
carrera, un sector urbano de uso residencial mayoritariamente, no dejando de lado las otras áreas 
de estudios de la disciplina. 
El diseño del Plan de Estudio presenta una secuencia en su desarrollo que permite el logro del 
Perfil de Egreso propuesto, el cual se caracteriza por un aumento de la complejidad de los 
contenidos y aprendizajes esperados, abordando las áreas de estudio en todos los semestres de 
la carrera. 
Existe flexibilidad en la trayectoria curricular a partir de las seis asignaturas electivas, las prácticas 
profesionales y una asignatura que permite elegir distintos tipos de sistemas productivos. 
El Plan de Estudio satisface las horas mínimas presenciales y el mínimo de horas asignado a 
actividades prácticas establecido por el sistema de acreditación ARCUSUR. 
Tanto el Plan de Estudio como los requisitos para la Titulación se encuentran contenidos en dos 
reglamentos específicos de la carrera, siendo de conocimiento público a través de la página web 
de la Facultad. 
El Perfil de Egreso y el Plan de Estudio se encuentran en constante revisión de acuerdo a una 
metodología Institucional, la cual busca responder a las nuevas necesidades de la profesión y 
asegurar la convergencia con el proyecto académico de la Universidad. 
La FAVET cuenta con organismos competentes que lideran los procesos de evaluación y 
actualización curricular, en específico, la Comisión de Evaluación Curricular y la Unidad de 
Desarrollo Docente. 
Existe una participación biestamental (estudiantes y académicos) real en evaluación y 
actualización curricular, siendo parte activa de las actividades desarrolladas por la Comisión. 
Aspectos Desfavorables: 
Hubo un desajuste entre actualización curricular y Reglamento de Estudios de Pregrado de la 
Universidad de Chile, que produjo confusión en la tipología utilizada dentro del diseño del Plan 
de Estudio. 
El inicio de evaluación curricular fue tardío bajo la propuesta metodológica “Modelo de Gestión 
Curricular de la Universidad de Chile”. 
Baja percepción de participación en procesos de evaluación y actualización de cursos y el plan de 
estudio, por parte de los egresados y estudiantes. 
ACCIONES EN MARCHA: 
Se está desarrollando la actualización curricular liderada por la Comisión de Evaluación Curricular 
y asesorada por la Unidad de Desarrollo Docente, que identificó los problemas del actual Plan de 
Estudios en el año 2016. 
Propuesta de mejora 
Evaluar la incorporación dentro del perfil de egreso de la carrera el “conocimiento de los hechos 
sociales, culturales y políticos de la economía y de la administración agropecuaria y 
agroindustrial” para presentar una mayor convergencia con lo propuesto por el sistema 
ARCUSUR. 
Mejorar la difusión de los procesos de evaluación y actualización curricular en el estamento 
estudiantil. 
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Componente 2.2. Procesos de enseñanza – aprendizaje 

Criterio 2.2.1. Coherencia de las metodologías educativas utilizadas en los últimos cinco 
años, para lograr el perfil del egresado propuesto. 

Como se mencionó en el Criterio 2.1.2, el Plan de Estudio diseñado en el 2006 contempló Objetivos 
de Aprendizaje que derivaban del desarrollo de las distintas competencias comprometidas en el 
perfil de egreso de la carrera. Este diseño, implicaba la implementación de nuevas metodologías 
de enseñanza-aprendizaje, transitando desde las clases tradicionales centradas en la enseñanza 
hacia una focalizada en los aprendizajes de los estudiantes y el papel activo de estos últimos. Sin 
embargo, en la práctica y según las conclusiones elaboradas por la CEC en el año 2016, este tránsito 
ha sido más lento de lo esperado, en específico dentro de los espacios curriculares, por lo que la 
mayoría de los cursos todavía mantienen metodologías orientadas al conocimiento conceptual 
(dimensión teórica) y no hacia aprendizajes. 

En la actualidad, la Unidad de Desarrollo Docente (UNIDDo) se encuentra trabajando en diversas 
asignaturas para diseñar y planificar las actividades curriculares según Syllabus, lo cual permitirá 
generar los Resultados de Aprendizajes, habiéndose modificado los cursos “U15: Farmacología 
general”, “U31: Métodos de exploración clínica”, “U38: Medicina interna nivel I”, “U20: Patología 
I”, “U21: Patología II”, “U22: Patología III”, “U23: Patología diagnóstica”, “U40: Anestesiología y 
cirugía nivel I” y “U41: Anestesiología y cirugía nivel II” hasta la fecha de redacción de este informe. 
En esta línea, con el proyecto FADOP 1555 que busca la “Resignificación estratégica de la Fase de 
Instalación de la Actualización Curricular en la carrera de Medicina Veterinaria”, la UNIDDO está 
implementando instancias de convocatoria y acompañamiento a los académicos para incentivar la 
elaboración de Syllabus e innovar en metodologías de enseñanza-aprendizaje, a través de, por 
ejemplo, el Fondo de Innovación Docente INNOVAVET 2017. 

Aún bajo este contexto y gracias al carácter práctico de la medicina veterinaria, se ha venido 
implementando, de manera progresiva y voluntaria por parte de los académicos responsables de 
las asignaturas, diversas modalidades didácticas y recursos educativos que permiten la participación 
activa del estudiante, tal como se especifican en el punto 17 del FORMULARIO PARA LA 
RECOLECCIÓN DE DATOS E INFORMACIÓN, a saber, Seminarios, Aula invertida, Aprendizaje basado 
en problemas (ABP), Estudio de casos, Aprendizaje basado en proyectos (APP) y Aprendizaje basado 
en Equipos. 

Estas tres últimas metodologías presentan una alta convergencia con el desarrollo de las 
competencias declaradas en el perfil, en cuanto posibilitan una actuar similar a lo esperado 
disciplinar y profesionalmente, como el de “desarrollar los procesos de diagnóstico, prevención, 
control y tratamiento de enfermedades de las especies animales terrestres y acuícolas, aplicando los 
conocimientos científicos y las tecnologías apropiadas” o “desarrollar procesos de planeamiento, 
administración, gestión, elaboración y evaluación de proyectos y programas relacionados con la 
salud animal, producción animal y salud pública”. En este sentido, cabe volver a citar el carácter 
práctico de la disciplina, que redunda en que, se pusiera énfasis en la integración entre lo teórico y 
práctico en el Plan de Estudio, diseñando los “Módulos Integradores” para cada ciclo, donde los 
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estudiantes desarrollan una problemática contextualizada a la profesión (utilizando el ABP), guiados 
por un profesor guía. 

A esto hay que sumar los resultados del último análisis realizado por la carrera sobre la encuesta de 
evaluación docente, que contempló a todos los cursos impartidos en el año 2016 (Tabla 15), y que 
muestra que la totalidad de los cursos de carácter obligatorio (con excepción de DU12) poseen una 
valorización positiva por parte de los estudiantes (puntaje sobre 2,5, en una escala de 1 a 4) en los 
ítems afines a las estrategias didácticas, en cuanto a la estimulación de la participación de ellos (p1), 
la generación de espacios de reflexión (p2) y el acercamiento de la actividad curricular con el campo 
profesional (p3) y la realidad actual (p8). 

Tabla 15: Puntaje promedio preguntas Encuesta de Evaluación Docente 2016. 

Curso P1 - El docente utiliza 
estrategias de 
enseñanza que 

estimulan la 
participación de los 

estudiantes 

P2 - El docente genera 
espacios de reflexión 

planteando problemas 
apropiados y 
desafiantes 

P3 - El docente acerca 
los contenidos de la 

actividad curricular al 
campo profesional 

P8 - El docente 
establece relaciones 

entre la actividad 
curricular y la realidad 

actual 

AU1 3,39 3,49 3,41 3,35 
AU2 3,16 3,30 3,41 3,34 
AU3 3,01 3,20 3,15 3,03 
BU4 3,66 3,61 3,66 3,63 
BU5 3,06 3,10 3,44 3,35 
BU6 3,24 3,26 3,44 3,38 
CU7 3,42 3,25 3,58 3,44 
CU8 3,28 3,32 3,40 3,40 
CU9 3,14 3,40 3,47 3,46 
DU10 2,69 2,90 2,77 2,85 
DU11 3,11 3,22 3,46 3,36 
DU12 1,92 2,04 2,49 2,26 
EU13 3,30 3,41 3,51 3,47 
EU14 3,13 3,22 3,41 3,33 
EU15 3,67 3,68 3,70 3,65 
FU16 3,52 3,54 3,65 3,65 
FU17 3,48 3,54 3,58 3,59 
HU20 3,37 3,46 3,55 3,52 
HU21 3,02 3,20 3,48 3,35 
HU22 3,08 3,32 3,52 3,42 
HU23 3,64 3,70 3,71 3,65 
INGB 3,72 3,59 3,57 3,43 
INGP 3,66 3,60 3,54 3,59 
INT 2,67 2,67 3,67 2,33 
IU24 3,28 3,26 3,56 3,50 
IU25 2,71 2,90 2,97 2,89 
IU26 2,70 2,96 3,30 3,20 
IU27 3,68 3,65 3,75 3,74 
IU28 3,35 3,36 3,45 3,47 
IU29 3,12 3,21 3,42 3,37 
JU30 3,52 3,45 3,57 3,53 
JU31 3,21 3,17 3,41 3,28 
KU32 3,34 3,37 3,45 3,46 
KU33 3,61 3,65 3,67 3,71 
KU34 3,33 3,39 3,47 3,50 
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KU35 3,32 3,41 3,54 3,53 
LU36_I 3,40 3,44 3,55 3,53 
LU36_II 3,21 3,27 3,36 3,37 
LU37 3,45 3,48 3,48 3,47 
LU43 3,46 3,41 3,56 3,46 
MAAT 2,98 3,06 3,26 3,21 
MABL 3,43 3,48 3,57 3,57 
MACA 3,30 3,37 3,46 3,44 
MAEP 3,50 3,50 3,61 3,55 
MAIG 2,59 2,66 2,87 2,87 
MAPLAN 3,37 3,39 3,39 3,43 
MICB 3,13 3,15 3,19 3,13 
MMI001 3,01 3,11 3,34 3,33 
MP001 3,59 3,59 3,62 3,65 
MP002 3,80 3,80 3,80 3,60 
MP003 3,77 3,66 3,73 3,73 
MP004 3,91 3,69 3,85 3,75 
MP005 4,00 4,00 4,00 4,00 
MP006 3,57 3,57 3,57 3,57 
MP009 3,89 3,89 3,83 3,83 
MU39 3,11 3,25 3,34 3,30 
MU40 2,84 2,93 2,92 2,86 
MU41 2,66 2,71 2,75 2,76 
NU42 3,48 3,52 3,56 3,60 
OMV001 3,44 3,51 3,73 3,70 
PBCB 2,76 2,74 2,75 2,74 
PBCL 2,55 2,52 2,58 2,57 
PBCP 2,52 2,49 2,56 2,49 
SEM-A 2,61 2,75 2,80 2,80 

Fuente: Informe de Evaluación Docente, año 2016. 

En cuanto a recursos educativos, la carrera cuenta con varios elementos adquiridos externamente 
como elaborados por los mismos académicos. En esta línea, cabe destacar la existencia de recursos 
audiovisuales en cada sala a través de proyectores, equipos de sonido e internet, y que permiten 
utilizar sistemas interactivos de participación de estudiantes a través de tecleras o softwares afines 
(como “Kahoot!” o “Socrative”); la apertura de la TecnoAula en el 2015, que cuenta con 8 LCD de 48 
pulgadas, conectados a notebooks instalados en 8 mesas redondas, lo cual permite realizar 
actividades grupales a cursos de hasta 64 estudiantes; la adquisición en 2017 de simuladores de 
animales que permiten la realización de ejercicios de acuerdo a las características del modelo; la 
existencia de variados laboratorios equipados con los implementos necesarios para el desarrollo de 
actividades prácticas; guías de ejercitación y de contenidos elaborados por los académicos, entre 
otros recursos. Por último, cabe destacar que próximamente la Facultad contará con una sala espejo 
como nuevo recurso de apoyo al aprendizaje. 

Por último, existen múltiples evidencias de que la carrera utiliza modalidades que fomentan el 
trabajo en equipo y el aprendizaje cooperativo como: la existencia de los Módulos Integradores y 
la aplicación de metodologías de Seminario, APP, ABP, Estudios de Casos y Aprendizaje basado en 
Equipos en varias asignaturas. Sin embargo, el argumento principal para sostener esta afirmación, 
es que el uso de esta estrategia metodológica ha facilitado el trabajo docente con un número 
elevado de estudiantes por asignatura/sección (entre 80 a 100 estudiantes), por lo que los 
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académicos utilizan estas modalidades de forma estratégica para realizar evaluaciones 
complementarias a las pruebas de selección múltiple, que son las más utilizadas. 

Ahora bien, como ejemplo para ilustrar el incentivo al trabajo en equipo y el aprendizaje 
cooperativo, se encuentra el proyecto fondo basal “Crossover groups for clinical thinking: un Modelo 
Didáctico Interdisciplinario (MDI) para la profesionalización temprana y el fortalecimiento de las 
Competencias Clínicas de la carrera de Medicina Veterinaria”, donde se buscó la interacción entre 
los distintos cursos de los diferentes años considerados (grupos cruzados), a partir de construir 
algoritmos de acuerdo a un signo clínico (entre estudiantes de tercer y cuarto año) e inventando un 
caso clínico a partir de una enfermedad (entre los de cuarto y quinto año). Otro ejemplo es la 
evaluación realizada en “KU33: Gestión ambiental” y “KU34: Inocuidad de alimentos” a través de 
debates, en donde a partir de un tema dado, dos equipos de estudiantes tienen que defender 
posiciones contrapuestas delante de sus compañeros y un grupo de docentes invitados. 

 

 

  

El 80% está de acuerdo con la frase "los docentes que me enseñaron usaban metodologías 
adecuadas de enseñanza y eran claros en sus explicaciones " (e41). 

Opinión egresados 

El 70% expresa estar de acuerdo con la frase “Mis profesores usan metodologías adecuadas de 
enseñanza y son claros en sus explicaciones” (p44). 

Opinión estudiantes 
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Criterio 2.2.2. Coherencia de las actividades educativas realizadas en los últimos cinco años, 
con el perfil del egresado propuesto. 

Las actividades educativas ejecutadas en los últimos 5 años, se encuentran diseñadas a partir del 
Plan de estudio implementado el año 2006 y aprobadas entre los años 2005 y 2009, tal como se 
puede apreciar en el punto 18 del FORMULARIO PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS E INFORMACIÓN. 
Ellas emergen principalmente desde los Espacios Curriculares, ya que como se comentaba 
anteriormente, aproximadamente el 72% de todas las horas estimadas del Plan de Estudio se 
concentran en este tipo de actividades curriculares, aunque, en cuanto a número de asignaturas 
estas abarquen el 64% (48 de las 75), como se puede observar en la Ilustración 5. 

En concreto, el Plan de Estudio contempla 69 actividades educativas obligatorias y 6 
complementarias o electivas, lo que expresado en horas asignadas corresponde aproximadamente 
a un 96% del total del Plan en el caso de las primeras, y sólo un 4% en el caso de las optativas. Esto 
responde principalmente a garantizar el carácter generalista del perfil, debiendo cubrir 
parcialmente el equilibrio de las tres áreas de estudios de la Medicina Veterinaria: Medicina 
Individual, Producción Animal y Medicina Preventiva. 

 

 

El 88% está de acuerdo con la frase "el plan de estudios de la carrera cuenta con asignaturas 
de formación general, disciplinarias, profesionales y optativas o complementarias las cuales 
tributan al logro del perfil de egreso" (p19), un 90% con “el programa de la asignatura que 
imparto considera el desarrollo de las competencias transversales declaradas” (p24) y un 52% 
con “las competencias transversales o genéricas, tales como: comunicación oral y escrita, 
pensamiento crítico, solución de problemas, desarrollo de relaciones interpersonales 
autoaprendizaje, iniciativa personal, trabajo en equipo y uso de tecnologías de la información, 
son desarrolladas en las diferentes asignaturas del plan de estudio” (p25). 

Opinión académicos 

Un 85% está de acuerdo con la frase "el plan de estudios de la carrera de Medicina Veterinaria 
ofreció asignaturas de formación general, disciplinarias, profesional y optativas o 
complementarias las que cuales ayudaron al logro del perfil de egreso" (e12) y un 65% con “la 
carrera de Medicina Veterinaria contaba con diferentes mecanismos que favorecieron el 
desarrollo de las habilidades y competencias declaradas en el plan de estudios” (e28). 

Opinión egresados 
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Cabe advertir que sólo las actividades complementarias presentan años de aprobación fuera del 
intervalo 2005 2009, ya que su origen es diverso y sensible a las necesidades formativas del 
momento, esto permite tener una oferta variada de 165 cursos y actualizada a los médicos 
veterinarios en formación. 

En el caso de los electivos de formación general, estos corresponden a una oferta de actividades 
curriculares transdisciplinarias, generada por el Departamento de Pregrado de la Vicerrectoría 
Académica de la Universidad de Chile, los Cursos de Formación General o CFG, y electivos  que a lo 
largo del tiempo han variado de acuerdo a las nuevas problemáticas del país y que se pueden cursar 
en las diferentes facultades de la Institución. En el caso de los electivos libres, corresponden a 
actividades deportivas y culturales principalmente (73 cursos ofrecidos en el 2016), y que se 
desarrollan en el Campus en el que se emplaza la FAVET; y, los electivos de formación especializada, 
corresponden a actividades curriculares relacionados con la disciplina, por lo que la oferta emerge 
de la Facultad a partir de sus académicos, ofreciéndose 61 cursos en el año 2016. 

Por otro lado, el Plan de Estudio contempla la realización de actividades integradoras tanto 
horizontales como verticales, a través de los Módulos Integradores de Ciclo, los Internados y las 
Prácticas formativas, tal como se puede constatar en la Ilustración 5. En concreto, la primera es la 
principal actividad que integra horizontalmente los espacios curriculares según el cambio de ciclo, 
de básico a pre-profesional, y de pre-profesional a profesional, ambos ubicados en cuarto y octavo 
semestre respectivamente. La segunda actividad, los Internados, corresponden a una actividad 
integradora, tanto a nivel vertical como horizontal (a pesar de ubicarse al finalizar el Plan de 
Estudio), en la medida de que su propósito es el de sintetizar en las tres áreas de estudio de la 
Medicina Veterinaria (Medicina Individual, Producción Animal y Medicina Preventiva) de manera 
práctica, lo adquirido por los estudiantes a través del paso por todos los espacios curriculares, 
además de representar un momento donde hacen un ejercicio real de la profesión. Por último, las 
Prácticas formativas son las actividades que integran horizontalmente a partir de pequeñas 
aproximaciones a la labor profesional del médico veterinario, sin embargo, estas no se encuentran 
en todos los semestres, por lo que algunos electivos de especialización representan un 
complemento a estas actividades integrativas. En el año 2014, se realizó un rediseño de las Prácticas 

Un 88% está de acuerdo con la frase "el plan de estudios de la carrera de Medicina 
Veterinaria cuenta con asignaturas de formación general, disciplinarias, profesional y 
optativas o complementarias las cuales contribuyen al logro del perfil de egreso" (a12), un 
52% con “existen en mi carrera, actividades formalmente establecidas que permiten ejercitar 
las competencias transversales o genéricas, tales como: comunicación oral y escrita, 
pensamiento crítico, solución de problemas, desarrollo de relaciones interpersonales 
autoaprendizaje, iniciativa personal, trabajo en equipo y uso de tecnologías de la 
información” (a18) y un 58% con "La carrera cuenta con diferentes mecanismos que 
favorecen el desarrollo de las habilidades y competencias declaradas en el plan de estudios" 
(a28) 

Opinión estudiantes 
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formativas en búsqueda de asegurar el logro de competencias claves en el Médico Veterinario, 
encontrándose actualmente en fase de implementación. 

 

 

 

  

El 64% está de acuerdo con la frase "las actividades prácticas son diseñadas para alinearse 
correctamente al diseño teórico de la asignatura, o viceversa"(p22) y un 46% con “las 
pasantías, prácticas clínicas o profesionales se realizan en estrecha colaboración del mundo 
laboral” (p23), aunque un 21% declaró no saber sobre este tema. 

Opinión académicos 

El 70% está de acuerdo con la frase "las actividades prácticas y teóricas del plan de estudios se 
complementaron entre sí" (e15), pero sólo 36% declaró estar de acuerdo con “las pasantías, 
prácticas clínicas o profesionales se realizaban en estrecha colaboración del mundo laboral” 
(e16) y un 43% con “las actividades prácticas fueron espacios de una efectiva ejercitación y 
aprendizaje y estaban organizadas con objetivos claros y en tiempos bien delimitados” (e17). 

Opinión egresados 

Un 63% está de acuerdo con la frase " Las actividades prácticas y teóricas del plan de estudios 
se complementan entre sí" (a15), aunque sólo un 36% está de acuerdo con “las pasantías, 
prácticas clínicas o profesionales se realizan en estrecha colaboración con el mundo laboral” 
(a16) con un 18% que declara no saber, y un 43% con "las actividades prácticas son espacios 
de una efectiva ejercitación y aprendizaje y están organizadas con objetivos claros y en 
tiempos bien delimitados" (a17) 

Opinión estudiantes 
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Criterio 2.2.3. Sistemas de evaluación de los aprendizajes en correspondencia con el 
proyecto académico. 

El Sistema de evaluación y promoción general de las actividades curriculares obligatorias se 
encuentra declarado tanto en el Reglamento General de los Estudios de Pregrado de la Facultad de 
Ciencias Veterinarias y Pecuarias de la Universidad de Chile (Anexo 2), como en el Reglamento 
Específico y Plan de Estudios del Grado de Licenciado en Ciencias Veterinarias y Pecuarias y Título 
de Médico Veterinario (Anexo 2), ambos de acceso público a través de la página web de la Facultad, 
siendo socializados constantemente a través de los programas de las asignaturas que se ofrecen 
todos los semestres. Las excepciones ocurren en las actividades electivas, donde se permite utilizar 
sistemas de evaluación alternativos13 de acuerdo a la naturaleza del curso. 

En concreto, este sistema de evaluación general declarado en el artículo 19 del el Reglamento 
Específico y Plan de Estudios del Grado de Licenciado en Ciencias Veterinarias y Pecuarias y Título 
de Médico Veterinario (Anexo 2), consiste en que las actividades curriculares semestrales, sean 
cursos, módulos, prácticas o internado, tendrán un esquema de evaluación de los estudiantes como 
el siguiente: 

 Evaluaciones Parciales (pruebas parciales, controles de lectura, seminarios, etc.), que 
tendrán una ponderación del 75% de la Nota Final. 

 Evaluación Integrativa, que corresponde al 25% de la Nota Final. 

Por otro lado, la escala de evaluación es numérica, que va desde el 1,0 hasta el 7,0, donde los valores 
más altos representan mejor rendimiento y siendo el 4,0 la nota mínima de aprobación, tal como se 
declaraba en el punto 22 del FORMULARIO PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS E INFORMACIÓN. En 
esta línea, en el caso de que el estudiante no obtenga una nota igual o superior a un 4,0 en la prueba 
integrativa, a pesar que tenga una Nota Final igual o superior al 4,0 no aprobará la actividad 
curricular a menos que rinda una Evaluación Recuperativa que, por lo tanto, tiene el carácter de 
obligatoria tanto en esta situación como en el caso del estudiante que obtiene una Nota Final 
inferior al 4,0 a pesar de obtener o superar la nota mínima de aprobación en la Evaluación 
Integrativa. 

Ahora bien, como se evidencia con lo declarado hasta este punto, el sistema de evaluación no 
restringe ni los criterios ni los mecanismos utilizables, por lo que existe altos grados de libertad en 
los académicos para diseñar estos elementos. Estos se encuentran declarados y explicitados en los 
programas de las asignaturas respectivas. 

Con relación a los mecanismos, la evaluación curricular realizada por la CEC en 2016, concluyó que 
las experiencias evaluativas se centran principalmente en la utilización de pruebas de selección 
múltiple (respuestas cerradas) y, que se diversifican a nivel de ciclo profesional y en algunas 
experiencias del ciclo pre-profesional, tal como se visualiza en la Tabla 16, donde existe mayor 
trabajo práctico y cercano a la profesión, que en los espacios curriculares del ciclo básico y pre-
profesional. 

                                                           

13 Dependiendo de la naturaleza de la actividad como las deportivas o culturales, se puede utilizar otra escala 
y mecanismos evaluativos. 
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Tabla 16: Mecanismo de evaluación según tipos de actividad curricular 

Mecanismos de 
evaluación 

Espacios curriculares 
Actividades 

integradoras 

A B C D E F G H I J K L M N 

M
ód

ul
os

 In
te

gr
ad

or
es

 

Pr
ác

tic
as

 fo
rm

at
iv

as
 

In
te

rn
ad

os
 

Pruebas parciales de 
alternativas 

                 

Seminario                  
Estudios de Casos                  
Quiz                  
Mapas conceptuales                  
Elaboración de Informes                  
Actividades de laboratorio                  
Trabajos Prácticos                  
Quiz pasos prácticos                  
Quiz preguntas abiertas                  
Actividad Multimedia                  
PGA (Prácticas grupales 
de aprendiza/ 
coevaluación) 

                 

ECOE (Examen Clínico 
Objetivo estructurado) 

                 

Desempeño en turnos 
Clínicos 

                 

Elaboración de poster con 
exposición 

                 

Observación de trabajo 
práctico 

                 

Prueba sobre caso                  
Debates                  

Fuente: Comisión de Evaluación Curricular, 2016. 

Sin embargo, según el mismo análisis de la CEC, se concluye que al ser las pruebas de selección 
múltiple el mecanismo mayoritariamente utilizado, este no permite hacer ejercicios de procesos 
cognitivos complejos ni tampoco abordar el logro de competencias genéricas. Lo anterior responde 
a que los mecanismos de evaluación no están centrados en el aprendizaje, ya que todavía el diseño 
de la mayoría de los cursos no cuenta con resultados y criterios de aprendizaje. En la actualidad, y 
como se comentaba en el Criterio 2.2.1, la Unidad de Desarrollo Docente (UNIDDO) se encuentra 
trabajando en diversas asignaturas para diseñar y planificar las actividades curriculares según 
Syllabus, lo cual permitirá criterios de evaluación de aprendizajes a partir de los Resultados de 
Aprendizaje. 
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Con relación a los criterios de promoción de estudiantes, el artículo 23 del Reglamento General de 
los Estudios de Pregrado de la Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias de la Universidad de 
Chile (Anexo 2) señala que los estudiantes aprobarán la asignatura al cumplir todas las exigencias 
específicas de las asignaturas y lograr una nota final igual a superior al puntaje 4,0. Cabe aclarar que, 
las exigencias especificas rondan principalmente en torno a las asistencias, donde se podrá controlar 
exigiendo un mínimo de 75%, pero siendo obligatoria en el caso de actividades prácticas o 
seminarios, donde se requiere un 100% de asistencia. Estas exigencias generales y específicas de 
cada asignatura se encuentran declaradas en cada uno de los programas entregados al inicio de 
semestre a cada estudiante en los cursos que inscribe, y de manera centralizada a través de la 
plataforma U-campus y U-Cursos. 

Por otro lado, el conocimiento previo de los instrumentos evaluativos es diverso ya que, por un 
lado y como se señalaba anteriormente, al utilizarse mayoritariamente las pruebas de alternativas 
como mecanismos de evaluación, la publicación del instrumento atenta contra el propósito de esta, 
a saber, evaluar contenidos, pero y, por otro lado, los mecanismos evaluativos más prácticos o de 

El 71% está de acuerdo con la frase "los instrumentos de evaluación son consistentes con los 
objetivos y resultados de aprendizaje declarados en el programa de la asignatura "(p20), un 
91% con “las evaluaciones que aplico son consistentes y proporcionales con la verificación del 
logro de los objetivos de aprendizaje establecidos en los programas de asignatura” (p85) y 
un 85% con “siempre doy a conocer los criterios y objetivos de evaluación que se aplican en 
las asignaturas y en los procesos de práctica de manera previa a su realización” (p86), pero 
sólo un 49% declara estar de acuerdo con “la carrera evalúa las actividades desarrolladas por 
los estudiantes en sus procesos de práctica, evidenciando el aporte al perfil de egreso y al 
ejercicio profesional futuro” (p87), aunque un 19% declara no saber. 

Opinión académicos 

El 55% está de acuerdo con la frase "las evaluaciones aplicadas eran consistentes y 
proporcionales con la verificación del logro de los objetivos de aprendizaje establecidos en los 
programas de asignatura " (e68) y un 76% con “cuando era estudiante, conocí los criterios y 
objetivos de evaluación que se aplican en las asignaturas y en los procesos de práctica de 
manera previa a su realización” (e69). 

Opinión egresados 

Un 67% está de acuerdo con la frase "las evaluaciones aplicadas son consistentes y 
proporcionales con la verificación del logro de los objetivos de aprendizaje establecidos en los 
programas de asignatura " (a78) y un 73% con “conocí los criterios y objetivos de evaluación 
que se aplican en las asignaturas y en los procesos de práctica de manera previa a su 
realización” (a79). 

Opinión estudiantes 
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asignaturas que han desarrollado Syllabus permite la entrega de las rubricas anticipadamente a la 
instancia de medición del desempeño de los estudiantes. Por último, también cabe destacar que en 
los programas de las asignaturas se especifica qué tipo de instrumentos se utilizarán para las 
evaluaciones planificadas. 

Existe alta coherencia entre el sistema evaluativo y los objetivos, contenidos, estrategias de 
enseñanza y recursos, ya que como se declaraba anteriormente, la carrera todavía se centra en el 
conocimiento conceptual (dimensión teórica), sobretodo en los ciclos básicos y pre-profesional. En 
esta línea, las pruebas de alternativas han sido el mecanismo evaluativo más utilizado dentro de la 
carrera durante varios años (décadas), por lo que se ha generado una infraestructura ad-hoc para 
su implementación más eficiente, a través de hojas de respuesta tipo y un software de 
reconocimiento de marcas (software OMR) y análisis de pruebas (Corrector Veterinaria)elaborado 
internamente por la carrera. En el caso de las asignaturas que cuentan con resultados de 
aprendizaje, estas mantienen la coherencia con el sistema evaluativo, solo cambiando el qué y cómo 
se mide. 

Finalmente, los resultados de las evaluaciones son registradas obligatoriamente en la plataforma 
U-Cursos, en donde los estudiantes, previa inscripción a la asignatura, pueden visualizar todas sus 
notas y compararlas con valores estadísticos como la media, moda, máximo y mínimos, de cada 
instancia evaluativa. 

 

 

 

  

El 85% está de acuerdo con la frase "las evaluaciones de las asignaturas son dadas a conocer 
oportunamente, de acuerdo a lo establecido en el reglamento y al ser analizadas se propicia 
un espacio de aprendizaje "(p21) y un 85% con “ingreso los resultados de las evaluaciones a un 
registro sistematizado del rendimiento académico de los estudiantes” (p88). 

Opinión académicos 

El 81% está de acuerdo con la frase “los antecedentes referidos a asuntos académicos (notas, 
asignaturas cursadas y vencidas, etc.) siempre fueron accesibles y estuvieron disponibles para 
mi consulta y eventual corrección” (e7) y el 84% “tuve conocimiento oportuno de mis 
evaluaciones, por medio del registro oficial de la carrera o institución” (e70). 

Opinión egresados 

Un 85% está de acuerdo con la frase "los antecedentes referidos a asuntos académicos (notas, 
asignaturas cursadas y vencidas, etc.) son accesibles y están disponibles para mi consulta y 
eventual corrección " (a7) y un 76% con “tengo conocimiento de mis evaluaciones dentro de 
los tiempos que establece el reglamento y por medio del registro oficial de la carrera” (a80). 

Opinión estudiantes 
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Síntesis del componente. 

Aspectos Favorables: 
Los académicos de la FAVET han incrementado su interés y reflexión sobre el quehacer docente, 
lo que ha incentivado la incorporación de metodologías más participativas y grupales en sus 
asignaturas, siendo bien recibido por los estudiantes. 
El Plan de Estudio tiene considerado en su diseño, el desarrollo de diversas actividades 
curriculares obligatorias y electivas, integradoras horizontal y verticalmente, con prácticas 
profesionales en las tres áreas de estudio de las ciencias veterinarias, las cuales se han sido 
impartidas en todos los años que ha funcionado el Plan de Estudio del año 2006. 
La FAVET cuenta con un sistema de registro de evaluaciones conocido, seguro y privado para los 
estudiantes y académicos. 
Aspectos Desfavorables: 
La implementación de metodologías participativas en reemplazo de las clases expositivas o 
magistrales ha sido más lenta de los esperado. 
La FAVET ha tenido que postular a recursos extra-facultad para desarrollar innovaciones en 
metodologías participativas e innovadoras en el aula. 
Tanto en estudiantes como en egresados se identifica una percepción negativa sobre las 
actividades prácticas en cuanto a ser una instancia efectiva ejercitación y aprendizaje, con una 
buena planificación y en colaboración con el mundo laboral. 
Existe una excesiva utilización de prueba de selección múltiple debido a la facilidad de revisión, 
teniendo en cuenta el aumento progresivo de la matrícula en los últimos años. 
Acciones en marcha para garantizar la calidad en forma permanente 
La creación de Syllabus y Resultados de Aprendizajes en las asignaturas, por parte de los docentes 
permitirá, en un futuro, diseñar e implementar con mayor facilidad metodologías y evaluaciones 
más innovadoras y enfocada en los aprendizajes de los estudiantes. 
Se encuentra en proceso la adquisición de material de apoyo a la docencia como los simuladores 
de animales y la sala espejo. 
Se encuentra en fase de implementación el rediseño de las Prácticas Formativas, con lo que se 
espera una mejora en la percepción de estas por parte de los estudiantes. 
Varios académicos están innovando en otras metodologías cuando las condiciones de la 
asignatura lo permiten. 
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Componente 2.3. Investigación y Desarrollo Tecnológico 

Criterio 2.3.1. La carrera debe realizar actividades de investigación, innovación y desarrollo 
tecnológico de calidad, en coherencia con las políticas generales de la institución y 

pertinentes a las necesidades del medio. 

En la FAVET se han desarrollado 102 proyectos de investigación entre los años 2012 y 2016 dentro 
de 5 líneas de investigación tal como se expone en la Tabla 17 (ordenados por área de investigación 
y año de inicio), en los que han participado un total 43 académicos de la carrera (55%) bajo 
diferentes tipos de responsabilidad, involucrando un total de $16.984.534.365 de pesos para su 
desarrollo, donde los aportes externos cubren el 90% del total de proyectos. 

Tabla 17: Lista de proyectos de investigación realizadas entre 2012 y 2016 en la FAVET. 

Título proyecto Año 
inicio 

Año 
final 

Área de Investigación 

Evaluación y validación tecnológica de una vacuna polivalente de 
subunidad contra mastitis bovina 

2016 2018 Ciencias biomédicas 
veterinarias 

Fertility status and protoscolex production in hydatid cysts of 
Echinococcus granulosus in ruminant is positive modulated by Fasciola 
hepatica co-infection 

2016 2020 Ciencias biomédicas 
veterinarias 

In vitro derivation of male germ cells from fetal mesenchymal stem 
cells: a new approach for obtaining bovine and canine sperm 

2016 2019 Ciencias biomédicas 
veterinarias 

Roles of hypoxia and oxidative stress on lamb fetal growth restriction 
by twin pregnancy and/or undernutrition: intervention with 
antioxidants 

2016 2019 Ciencias biomédicas 
veterinarias 

Thermosensitive microgels loaded with heat generating nanoparticles 
for pulsed release of anticancer nanocarriers and triggered by external 
magnetic fields: formulation analysis and biological evaluation 

2016 2020 Ciencias biomédicas 
veterinarias 

Avian Eggshell as a Natural Template for Bio-inspired Synthesis of New 
Materials 

2015 2018 Ciencias biomédicas 
veterinarias 

Desarrollo de pomos intramamarios en base a Aloe barbadensis Miller 
y el uso de antibióticos de uso común en terapia de mastitis clínica 
bovina, que permitan disminuir las dosis, los periodos de resguardo y el 
desarrollo de resistencia bacteriana a estos fármacos 

2015 2017 Ciencias biomédicas 
veterinarias 

Desarrollo de una terapia experimental alogénica basada en células 
madre mesenquimáticas para el tratamiento de la mastitis bovina 

2015 2017 Ciencias biomédicas 
veterinarias 

Adquisición de un sistema RAMAN/TERS para la caracterización de 
materiales nanoestructurados e interfases analito/superficies 

2014 2015 Ciencias biomédicas 
veterinarias 

Desarrollo de una vacuna oral contra circovirus porcino en base a 
microencapsulación de antígenos VLPs con quitosano funcionalizado 
con propiedades mucoadhesivas 

2014 2016 Ciencias biomédicas 
veterinarias 

Hierarchical hybrid polumeric materials for understanding classical and 
non-classical crystallizations and their applications 

2014 2017 Ciencias biomédicas 
veterinarias 

Liberación controlada de antígenos de circovirus porcino cubiertos con 
quitosano funcionalizado para el desarrollo de vacunas orales: 
Entendiendo procesos de mucoadhesividad y destinación celular sobre 
un epitelio artificial 

2014 2015 Ciencias biomédicas 
veterinarias 

Molécula recombinante, capaz de generar inmunocastración 2014 2019 Ciencias biomédicas 
veterinarias 

New insights in temporal regulation of follicular-oocyte interactions in 
canine: functions of paracrine factors on in vivo and in vitro maturation 
events 

2014 2017 Ciencias biomédicas 
veterinarias 
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Optimización de las condiciones de cultivo para la preservación del 
estado multipotente y el aumento del potencial de diferenciación de 
células madre mesenquimales bovinas 

2014 2015 Ciencias biomédicas 
veterinarias 

Plataforma Polimérica Para el Desarrollo de Soluciones Tecnológicas 
(POLYFORMS) 

2014 2016 Ciencias biomédicas 
veterinarias 

Desarrollo de formulaciones farmacéuticas en base a aloe vera (aloe 
barbadencis miller) y antimicrobianos de uso habitual en sistemas 
intensivos de producción animal, que permitan disminuir las dosis y los 
períodos de carencia de estos fármacos 

2013 2015 Ciencias biomédicas 
veterinarias 

Effect of combined Iron, Zinc and Calcium supplementation on Iron, 
Zinc and Calcium status in adolescents 

2013 2017 Ciencias biomédicas 
veterinarias 

Modulatory Activities of Recombinant Trypanosoma cruzi Calreticulin 
on Normal and Diabetic Skin Wound Healing 

2013 2016 Ciencias biomédicas 
veterinarias 

Ram reproduction at high altitude: Effect of hypoxia, oxidative stress 
and antioxidant therapy 

2013 2016 Ciencias biomédicas 
veterinarias 

Rol of charged polysaccharides on calcium carbonate nanocrystalline 
nucleation and growth 

2013 2015 Ciencias biomédicas 
veterinarias 

Trypanosoma cruzi calreticulin, by virtue of its anti-angiogenic 
properties, inhibits tumor growth in experimental models 

2013 2017 Ciencias biomédicas 
veterinarias 

Citometría de flujo como herramienta analítica fundamental en 
investigaciones avanzadas del campus sur 

2012 2013 Ciencias biomédicas 
veterinarias 

Creación de una Unidad de Microscopía Avanzada en el Campus Sur 2012 2013 Ciencias biomédicas 
veterinarias 

Desarrollo de una plataforma genómica para el análisis de secuencias 
en animales y árboles utilizando la plataforma illumina miseq 

2012 2013 Ciencias biomédicas 
veterinarias 

Desarrollo de una plataforma genómica para el análisis de secuencias 
en animales y árboles utilizando la plataforma ilumina miseq 

2012 2013 Ciencias biomédicas 
veterinarias 

Desarrollo y Trasferencia Tecnológica de una Vacuna Polivalente contra 
Mastitis Bovina 

2012 2015 Ciencias biomédicas 
veterinarias 

Diferenciación a fibroblastos de células madre derivadas de tejido 
adiposo (adsc) de equinos, potencialidad antes y después de la crio-
preservación 

2012 2013 Ciencias biomédicas 
veterinarias 

Elaboración y caracterización de micropartículas de hierro hemínico 2012 2014 Ciencias biomédicas 
veterinarias 

Mineral-Matrix relationships in the developing of biomineralized 
structures 

2012 2015 Ciencias biomédicas 
veterinarias 

Process optimization of structures triacylglycerols by enzymatic 
transesterification of caprylic acid and omega-3 PUFA concentrate 
salmon oil under supercritical carbon dioxide: Effect on physical and 
chemical properties and stability of food systems 

2012 2015 Ciencias biomédicas 
veterinarias 

Structural and transcriptomic variability associated with Pisciricketsia 
salmonis resistance 

2012 2015 Ciencias biomédicas 
veterinarias 

Biomimetic approaches for obtaining hierarchical hybrid materials by 
using functionalized polysiloxane and chitosan as templates 

2011 2014 Ciencias biomédicas 
veterinarias 

Could statins decrease the canine mammary cancer stem-like cells 
proliferation? 

2011 2014 Ciencias biomédicas 
veterinarias 

Gene expression during early embryonic development of yellow-tail 
kingfish Seriola lalandi 

2011 2014 Ciencias biomédicas 
veterinarias 

Is the Tiger spider (Scytodes globula) a possible effective biological 
control agent of the brown spider (Loxosceles laeta)?: An experimental 
approach 

2011 2014 Ciencias biomédicas 
veterinarias 

Nuclear development ans cytoplasmatic dynamics interplay during in 
vivo and in vitro maturation in canine oocyte: role of oocyte secreted 
proteins 

2011 2014 Ciencias biomédicas 
veterinarias 

Role of the Alternative Pathway of the Complement System in Chronic 
Chagasic Tissue Damage 

2011 2014 Ciencias biomédicas 
veterinarias 
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Uso de células madre adultas derivadas de tejido adiposo 
suplementada con Calreticulina como posible modulador de la 
cicatrización de heridas 

2011 2013 Ciencias biomédicas 
veterinarias 

Hypophysis-ovarian axis function during reproductive cycle and early 
pregnancy in ewes under hypobaric hypoxia: Comparison between high 
and low altitude native sheep, and the effect of antioxidants 

2010 2013 Ciencias biomédicas 
veterinarias 

Desarrollo de una plataforma tecnológica de formulación de vacunas 
para la inmunocastración en mamíferos 

2008 2012 Ciencias biomédicas 
veterinarias 

An integral approach to assess the impact of monk parakeets in 
Santiago: Ecological and public health implications of a neglected 
invasive species in Chile 

2016 2019 Medicina de la 
conservación 

Evaluación sanitaria de la cotorra argentina, vecina invasora y potencial 2015 2017 Medicina de la 
conservación 

Exploring human-wildlife relationships in Chile: a multi-stakeholder 
perspective to wildlife conservation management 

2015 2018 Medicina de la 
conservación 

Influencia de la heterogeneidad del paisaje sobre la actividad de 
murciélagos insectívoros y el servicio de control biológico de plagas en 
viñedos de Chile central 

2015 2018 Medicina de la 
conservación 

Distribution and potential negative effects of the recently arrived 
invasive coccinellid species Harmonia axyridis in agricultural, rural and 
urban landscapes in Chile: from local to landscape and regional impacts. 

2014 2018 Medicina de la 
conservación 

Rewilding after clearcutting: a missing step for forestry sustainability 2014 2018 Medicina de la 
conservación 

Diversidad y funcionalidad de coleópteros saporxílicos en bosques 
mediterráneos: efectos de la heterogeneidad del paisaje, dinámicas 
temporales y grado de perturbación 

2013 2016 Medicina de la 
conservación 

Leishmania en tierra del fuego y primer registro del patógeno para chile 2013 2014 Medicina de la 
conservación 

Campephilus magellanicus: estudio de aspectos ecológicos, biológicos 
y educación ambiental cruciales para su conservación 

2012 2013 Medicina de la 
conservación 

Determination of risk factors and high-risk areas of Influenza A viruses 
based on the assessment of its seroprevalence and genotypic 
identification, in backyard swine and poultry productive systems in the 
central zone of Chile 

2012 2015 Medicina de la 
conservación 

Identification of influenza a virus strains circulating in backyard poultry 
and swine in the vicinity of el yali wetland 

2012 2013 Medicina de la 
conservación 

Characterization of clonal reations, virulence factors and antibiotic 
susceptibility between Campylobacter jejuni and Campylobacter coli 
strains isolated from human patients and strains isolated from animals 
and food in the Metropolitan Region 

2011 2014 Medicina de la 
conservación 

Estimación de la seroprevalencia y factores de riesgo para virus 
influenza A en sistemas de producción de cerdos de traspatio 

2011 2013 Medicina de la 
conservación 

Genotypic and phenotypic diversity of Salmonella Enteritidis strains 
isolated from waterfowl, poultry and humans in Chile 

2011 2013 Medicina de la 
conservación 

Identification and molecular typing of Cryptosporidium and Salmonella 
strains collected from Magellanic penguins (Spheniscus magellancius): 
the role of these animals as pathogen reseroirs 

2011 2014 Medicina de la 
conservación 

Influence of landscape diversification on the coexistence of native and 
exotic coccinellids and its effect on biological control of aphids 
associated with alfalfa fields 

2010 2014 Medicina de la 
conservación 

Presence of infectious diseases in wild species: the effect of alien 
invasive north american mink (Neovision vision) and the coexistence 
with stray dogs and cats 

2010 2013 Medicina de la 
conservación 

Forestry plantations as wildlife habitat: Is the management of the 
understory sustainable? 

2009 2013 Medicina de la 
conservación 

Caracterización patológica del carcinoma de células escamosas del ojo 
bovino y sus metástasis regionales, con fines comparativos. 

2016 2018 Producción animal 
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Coping styles in horses: should we consider them when choosing 
welfare indicators 

2016 2019 Producción animal 

Fortalecer los procesos de innovación y competitividad de la ganadería 
camélida de la Agricultura Familiar Campesina (AFC) en las localidades 
de San Pedro de Atacama, Alto El Loa y Ollagüe 

2016 2018 Producción animal 

Desarrollo de la Engorda de la Seriola 2015 2021 Producción animal 
Development of an integrative strategy for the genetic improvement of 
the resistance against Salmon Rickettsial Syndrome (Piscirickettsia 
salmonis) in salmonid species using molecular information 

2015 2017 Producción animal 

Enhancing Production In Coho: Culture, Community, Catch (EPIC4) 2015 2019 Producción animal 
Estudio para la mitigación y propuestas para el control de carnívoros 
predadores que afectan a la ganadería doméstica en el Altiplano de la 
Región de Arica y Parinacota 

2015 2016 Producción animal 

Programa de desarrollo del sector ovino regional 2015 2018 Producción animal 
Utilising functional genomic variation for improved disease resistance 
in Chilean salmon aquaculture 

2015 2018 Producción animal 

Desarrollo de una plataforma genómica en salmon Coho, para la 
implementación de Programas de Mejoramiento Genético Sustentable 
en Chile 

2014 2016 Producción animal 

Desarrollo y validación de técnicas Multiplex de qRT-PCR para el de 
diagnóstico y tipificación en tiempo real del virus del síndrome 
respiratorio y reproductivo porcino y el virus de influenza en cerdos de 
producción intensiva 

2014 2016 Producción animal 

Desarrollo y validación de una vacuna para la inmunocastración de 
bovinos 

2014 2016 Producción animal 

Development of a biotechnological platform for exporting genetic 
services to improve warm water aquaculture species production in 
America applying genomic selection 

2014 2018 Producción animal 

Identification of the genomic variants associated to the resistance 
against Salmon Rickettsial Syndrome (Piscirickettsia salmonis) in coho 
salmon (Oncorhynchus kisutch) 

2014 2016 Producción animal 

Improving iron absorption in piglets through a new supplement of 
encapsulated nonheme/heme iron in gel-like matrices. 

2014 2017 Producción animal 

Mejoramiento del estatus nutricional en larvas de Seriola lalandi 
utilizando nuevos enriquecedores para alimentos vivos y microdietas 
inertes: efecto de ácidos grasos escenciales sobre indicadores 
productivos y nivel de deformidades craneales y de columna 

2014 2016 Producción animal 

Anhedonia en perros. Efecto de edulcorantes y concentrados proteicos 
sobre la evaluación de estrés y placer al consumo 

2013 2014 Producción animal 

Nueva tecnología para la inmunocastración de cerdos: Optimizando la 
producción porcina 

2013 2014 Producción animal 

El complejo vínculo entre calidad de vida y bienestar animal: 
Identificación de factores de riesgo que afectan el bienestar de equinos 
de tiro urbano 

2012 2014 Producción animal 

Elaboración y caracterización de un preparado de hierro hemínico 
micro-particularizado para su uso como suplemento alimenticio en 
cerdos lechones 

2012 2014 Producción animal 

Fortalecimiento de las actividades académicas del área de nutrición y 
alimentación de no-rumiantes en FAVET 

2012 2015 Producción animal 

Presentación y cambios asociados a la conducta tipo tricofagia (fur-
chewing) en chinchillas (chinchilla lanígera) de uso comercial en chile 

2012 2013 Producción animal 

The intricate link between livelihood and animal welfare: Identification 
of risk factors affecting the welfare of urban draught horses 

2012 2015 Producción animal 

Desarrollo Plataforma genómica para la generación de programas de 
mejoramiento genético de Abalones y Seriola Lalandi 

2011 2013 Producción animal 

Programa de desarrollo de la ganadería camélida de la AFC vinculada a 
actividad turística en San Pedro de Atacama 

2010 2013 Producción animal 
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Using linkage disequilibrium and measures of population divergence for 
detecting genomic regions under selection harboring mutations of 
economic importance in Atlantic salmon. 

2009 2012 Producción animal 

Programa de innovación territorial en la Región de Arica y Parinacota 
de la AFC ganadería aymará en camélidos domésticos y silvestres 

2008 2012 Producción animal 

Evaluación del desempeño de perros de montaña de los Pirineos como 
protectores de rebaños ovejeros en la precordillera de la Región 
Metropolitana 

2007 2012 Producción animal 

Dynamics of Trypanosoma cruzi populations in naturally infected 
Mepraia spp under feeding and starvation conditions 

2016 2019 Sanidad animal y 
enfermedades 
emergentes 

Ecology of avían influenza virus in Antarctica: the role of migratory birds 
in the introductions of influenza in the penguin population 

2016 2018 Sanidad animal y 
enfermedades 
emergentes 

Identificación de factores de riesgo asociados a la contaminación de 
predios agrícolas con agentes patógenos zoonóticos 

2016 2017 Sanidad animal y 
enfermedades 
emergentes 

Patogenesis molecular de virus emergentes. 2016 2018 Sanidad animal y 
enfermedades 
emergentes 

Spatial epidemiology of Chagas disease in Chile: Estimating the 
epidemiological risk from eco-epidemiological and incidence-based risk 
maps 

2015 2018 Sanidad animal y 
enfermedades 
emergentes 

Avian and swine influenza virus surveillance activities in Central and 
South America. Center for Research on Influenza Pathogenesis (CRIP) 

2014 2020 Sanidad animal y 
enfermedades 
emergentes 

Epidemiological relevance of the parasite load in vectors and 
mammalian reservoirs of Chagas disease regarding diet and foci 
characteristics of triatomines. 

2014 2018 Sanidad animal y 
enfermedades 
emergentes 

Detección de trypanosoma cruzi en muestras de origen caprino de la 
cuarta región de chile 

2012 2013 Sanidad animal y 
enfermedades 
emergentes 

Biocontrol of salmonella enterica serovar enteritidis in animal foods 
representing a public health risk: use of bacteriophages. 

2011 2014 Sanidad animal y 
enfermedades 
emergentes 

Design of an Edible Autovaccine to Prevent Porcine Circovirus-
Associated Diseases, by Mucosal Delivery of Yeast-Forming Virus-like 
particles 

2011 2013 Sanidad animal y 
enfermedades 
emergentes 

Spatial epidemiology of Chagas disease: using environmental variables 
and reservoirs distribution to predict the distribution of sylvatic foci of 
Triatoma infestans and Mepraia spinolai. 

2010 2013 Sanidad animal y 
enfermedades 
emergentes 

Evaluation of the bioaccumulation of antimicrobial residues in feathers 
of broiler chickens treated with commercial pharmaceutical 
formulations and their relation with the concentration of these 
residues in edible tissues 

2014 2017 Seguridad e inocuidad 
alimentaria 

Bioaccumulation of antimicrobial residues in poultry feathers and claws 
and their relation with the concentration of these residues in edible 
tissues 

2013 2015 Seguridad e inocuidad 
alimentaria 

Bioacumalacion de oxitetracicina, clortetraciclina y sus epimeros en 
plumas de aves tratadas y su relacion con la concentracion de estos 
residuos en tejidos comestible 

2013 2014 Seguridad e inocuidad 
alimentaria 

Caracterización de las relaciones de clonalidad entre cepas de 
Campylobacter jejuni aisladas desde pacientes humanos y cepas 
aisladas desde alimentos en la Región Metropolitana 

2011 2013 Seguridad e inocuidad 
alimentaria 

Fuente: Elaboración propia. 
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Al desagregar estas investigaciones según línea de investigación y año de ejecución (Tabla 18), se 
observa una leve fluctuación en el intervalo declarado sobre el total de investigaciones en ejecución, 
ya que en 2012 habían 44 en desarrollo, luego en 2014 se alcanza un máximo de 52 y en 2016 se 
reduce a 49. A esta observación hay que agregar una constante, de que la línea “Ciencias biomédicas 
veterinarias” es el que presenta el mayor número de investigaciones en los cinco años, alcanzando 
un máximo de 25 ejecutadas en el 2014. Por otro lado, “Producción animal” ha presentado una 
pequeña pero progresiva alza, pasando de 10 investigaciones en desarrollo para el 2012 a 16 en el 
2016, en cambio, “Medicina de la conservación” ha disminuido desde 12 que operaban en 2013 a 7 
en 2016. 

Tabla 18: Número de proyectos según Línea de investigación y año de ejecución. 

Línea 2012 2013 2014 2015 2016 
Ciencias biomédicas veterinarias 19 24 25 22 18 
Producción animal 10 9 13 15 16 
Medicina de la conservación 10 12 8 7 7 
Sanidad animal y enfermedades emergentes 4 4 3 3 7 
Seguridad e inocuidad alimentaria 1 3 3 2 1 
Total general 44 52 52 49 49 

Fuente: Elaboración propia. 

De las 103 investigaciones ejecutadas en los años declarados, cerca del 39% son proyectos que 
tienen una duración de 4 años y el 27% alcanzan los 3 años, tal como se expone en la Tabla 19. Al 
desagregar por línea de investigación, Ciencias biomédicas veterinarias y Medicina de la 
conservación son las que presentan el mayor porcentaje de investigaciones con mayor duración, ya 
que cerca del 60% y 67% respectivamente poseen una duración de 4 años o más. 

Tabla 19: Porcentaje de proyectos según Línea de investigación y años de duración. 

Línea 2 años 3 años 4 años 5 o más años 
Ciencias biomédicas veterinarias 19,0% 21,4% 45,2% 14,3% 
Producción animal 14,3% 39,3% 28,6% 17,9% 
Medicina de la conservación 16,7% 16,7% 44,4% 22,2% 
Sanidad animal y enfermedades emergentes 18,2% 27,3% 36,4% 18,2% 
Seguridad e inocuidad alimentaria 25,0% 50,0% 25,0% 0,0% 
Total general 17,5% 27,2% 38,8% 16,5% 

Fuente: Elaboración propia. 

La difusión y transferencia de estas 103 investigaciones es parte constitutiva de la ejecución de los 
proyectos que realiza la Universidad según su política Institucional y representa uno de los requisitos 
que presentan gran parte de las bases de los concursos a los que se postula. En esta línea, la 
Universidad cuenta con el portal “Ci!” para la difusión de la creación artística, innovación e 
investigación que realiza la Institución. Por otro lado, del total de investigaciones realizadas entre 
2012 y 2016, el 42% corresponden a los concursos del Fondo Nacional de Desarrollo Científico y 
Tecnológico, FONDECYT, un Programa Publico administrado por la Comisión Nacional de 
Investigación, Científica y Tecnológica (CONICYT), y que es la principal fuente nacional de apoyo a la 
investigación e innovación científica. Tanto los concursos FONDECYT Regular, de Iniciación en 
Investigación y de Postdoctorado derivados de este programa, incluyen dentro de sus requisitos 
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mínimos para finalizar los proyectos la existencia de manuscritos enviados a revistas ISI en estado 
de aprobados, en prensa o publicados, además de tesis de pregrado y/o postgrado. 

Similar situación ocurre con los Fondo de Fomento al Desarrollo Científico y Tecnológico, FONDEF, 
que abarcan cerca del 17% de los proyectos ejecutados, y tiene como propósito la vinculación y 
asociatividad entre instituciones de investigación, empresas y otras entidades, con el objetivo de 
desarrollar proyectos de investigación aplicada destinados a mejorar la competitividad del país y la 
calidad de vida de la población; o los concursos de la Fundación para la Innovación Agraria (FIA), que 
representan el 5% del total de proyectos desarrollados por académicos de la FAVET, y que busca 
fomentar una cultura de la innovación en el sector agrario, agroalimentario y forestal, promoviendo 
y articulando iniciativas de innovación que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las 
agricultoras y agricultores. Por último, cabe agregar el Fondo De Investigación en Ciencias 
Veterinarias (FIV) que también debe finalizar con publicaciones en revistan científicas indexadas en 
ISI. En esta línea, el cuerpo académico de la FAVET alcanza un total de 177 publicaciones nacionales 
o internacionales, con comité editorial tal como se expone en el punto 33 del FORMULARIO PARA 
LA RECOLECCIÓN DE DATOS E INFORMACIÓN y se detalla en el Criterio 3.3.2. 

Entre los proyectos de investigación que ejemplifican esta difusión y transferencia se encuentra el 
FONDECYT “Influence of landscape diversification on the coexistence of native and exotic 
coccinellids and its effect on biological control of aphids associated with alfalfa fields”, que se 
tradujo en 6 artículos, 22 ponencias y 5 tesis de pre y postgrado. También cabe destacar el FONDEF 
“Fortalecer los procesos de innovación y competitividad de la ganadería camélida de la Agricultura 
Familiar Campesina (AFC) en las localidades de San Pedro de Atacama, Alto El Loa y Ollagüe” del Dr. 
Luis Alberto Raggi, el cual ha recibido cobertura televisiva debido a la fuerte vinculación entre la 
agricultura familiar campesina y el encadenamiento productivo comercial y la instalación de una 
estación experimental para potenciar la agricultura comunitaria; o el proyecto FONDEF “Desarrollo 
de una plataforma tecnológica de formulación de vacunas para la inmunocastración en mamíferos” 
dirigido por el Dr. Mario Maino, que permitió, de manera piloto, la castración por medio de vacunas, 
y no cirugía, de perros callejeros de la comuna de La Pintana, perfilándose como un procedimiento 
complementario a los mecanismos de esterilización que desarrollan las municipalidades del país. A 
partir de este último proyecto, la Universidad comenzó la elaboración de spin off14 en donde se hace 
transferencia tecnológica. 

El gran volumen de investigaciones realizada por los académicos asociados a la carrera de Medicina 
Veterinaria es consecuencia de una tendencia histórica de la Universidad, declarada explícitamente 
dentro de su misión tal como se presentaba en el Criterio 1.1.1, por lo que la Institución cuenta con 
una política materializada en una estructura organizativa clara y promotora para el desarrollo de 
esta actividad. En concreto, la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo (VID) es la encargada de 
“articular la investigación, innovación y creación artística que se realiza en las unidades académicas 
de la Universidad para contribuir al desarrollo del país y su inserción global”. Entre sus objetivos 
específicos relacionados con investigación destacan: 

                                                           

14 Creación de empresa para la comercialización de productos generados por la innovación tecnológica creada 
en la Universidad. 
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 Orientar, coordinar y promover la investigación de excelencia en la Universidad de Chile, 
manteniendo el liderazgo nacional en productividad científica 

 Generar un cambio cultural para la innovación basada en ciencia en la Universidad de Chile, 
que contribuya a resolver problemas económicos, sociales y culturales. 

 Estimular una investigación orientada a los temas de interés nacional, que contribuyan a la 
solución de problemas sociales, culturales, científicos y tecnológicos. 

 Comunicar los aportes nacionales y globales de la Universidad de Chile en las áreas de acción 
de la VID. 

Estos objetivos convergen con la política institucional que se desprende de los lineamientos del PDI 
Institucional, a saber, “Fortalecer la investigación y creación de calidad, en niveles de liderazgo 
nacional y competitividad internacional” y “Desarrollar el área de investigación, creación, docencia 
e interacción en Ciencias de la Educación”. 

La VID, bajo este contexto, representa la unidad encargada de gestionar a nivel institucional el 
desarrollo en investigación de la Universidad, siendo las Facultades e Institutos, y más 
específicamente los Departamentos de Investigación, los responsables del desarrollo de la 
Investigación en las áreas de las ciencias que les corresponde. Es por esto que la VID presta apoyo a 
los académicos que desean investigar a través de la orientación y acompañamiento para la 
postulación a concursos externos e internos, estos últimos gestionados y asignados por esta Unidad, 
y que tienen como propósito ser un paso inicial para la adjudicación de los concursos externos. 
Adicionalmente, la VID presta asesoría en la ejecución de los proyectos ya adjudicados, además de 
asesoría legal en el caso de patentes y propiedad intelectual. 

Las Direcciones de Investigación de las facultades están en estrecha comunicación con la VID, 
presentando una política de promoción y desarrollo de la investigación convergente con los 
lineamientos institucionales, tal como se exponía en el Criterio 1.1.4. La Dirección de la FAVET posee 
un Director más una comisión, compuesta por académicos convocados por el Director. Para apoyar 
la investigación en la Facultad, esta dirección realiza: 

 Incentivo por la productividad científicas: Apoyo económico a traducciones, costos de 
publicación e incentivo a publicaciones ISI; 

 Estímulo para la generación proyectos de investigación internos de la Facultad, a través de 
aportes económicos de la Facultad de Cs. Veterinarias y Pecuarias (Fondo de Investigación 
en Ciencias Veterinarias, FIV); 

 Promover el desarrollo integrado y multidisciplinario de la investigación en ciencias 
animales y veterinarias, a través de nexos permanentes entre la Dirección de Investigación 
de la Facultad con directores de investigación de otras Facultades y la Vicerrectoría de 
Investigación y Desarrollo; 

 Coordinación de seminarios, con el propósito de dar a conocer al cuerpo académico y 
estudiantil la investigación científica de la Facultad de Cs. Veterinarias y Pecuarias y de otras 
instituciones. Además, organización de talleres formativos en el ámbito de la investigación 
y desarrollo académico; 

 Informar prontamente a la academia sobre actividades referentes a Investigación (página 
web en permanente actualización); 

 Mantener bases de datos actualizadas (Informes anuales). 
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El diseño de las investigaciones nace a partir de las necesidades del medio que recopilan los 
académicos que proponen el proyecto. En esta línea, el Comité Asesor externo de la FAVET, se 
instala como un espacio que entrega información relevante para el diseño de investigaciones, al 
igual que el análisis que se realiza a los proyectos ganadores de los fondos externos a los que se 
puede postular (FONDECYT o FONDEF, entre otros) que derivan de las necesidades y prioridades 
que establece la sociedad representada en CONICYT. Además, y a partir del acercamiento de 
Organizaciones público y privadas a la Universidad o Facultad, también se logra levantar 
necesidades del medio. 

Finalmente, y como se declaró en el Criterio 1.1.1, la Universidad cuenta desde 1947 con la Editorial 
Universitaria para la difusión de las Ciencias y la Cultura realizadas tanto a nivel Institucional como 
externo a la Universidad, además de 87 revistas y publicaciones especializadas, tanto impresas como 
electrónicas, y ha sido responsable del desarrollo de múltiples eventos técnicos y científicos de 
difusión, las cuales se publican y socializan centralizadamente a través de la Agenda del portal de la 
Universidad. En cuanto a la FAVET, organiza de forma permanente Seminarios, Workshop y cursos 
de actualización, que en su mayoría deriva de investigaciones, participando como único organizador 
o colaborador, siendo socializadas a través de la Agenda de la Institución como del portal de la 
FAVET. 
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Criterio 2.3.2. Las actividades de investigación, desarrollo tecnológico o innovación que 
desarrollan los docentes deben estar relacionadas con los contenidos y actividades del 

proyecto académico y su actualización. 

Como se señaló en el Criterio 2.3.1, la FAVET presenta 5 áreas de investigación, a saber, Sanidad 
animal y enfermedades emergentes, Ciencias biomédicas veterinarias, Seguridad e inocuidad 
alimentaria, Producción animal y Medicina de la conservación, que se articulan con las 3 áreas de 
estudio que presenta el Plan de estudio, y convergentes con las competencias y el perfil de egreso 
declarados, tal como se expone en la Tabla 20 a modo de ejemplo15. 

Tabla 20: Vinculación líneas de investigación con áreas de estudio, competencias y perfil de egreso 
de la carrera de Medicina Veterinaria de la Universidad de Chile. 

Área de 
investigación 

Área de estudio Competencia (ejemplo) Perfil (ejemplo) 

Sanidad animal 
y enfermedades 
emergentes. 

Medicina Individual. 
Medicina Preventiva. 

(N°10) Conocer y aplicar programas de 
prevención y control de zoonosis, de 
higiene y protección de alimentos, de 
salud y gestión ambiental, para la 
protección y fomento de la salud del 
hombre. 

Actuar en… “control de las 
enfermedades zoonóticas y 
emergentes”. 

Ciencias 
biomédicas 
veterinarias 

Medicina Individual. 
Medicina Preventiva. 

(N°2) Desarrollar los procesos de 
diagnóstico, prevención, control y 
tratamiento de enfermedades de las 
especies animales terrestres y 
acuícolas, aplicando los conocimientos 
científicos y las tecnologías apropiadas. 

“Poseer una formación de 
carácter generalista, científica 
y tecnológica”…”demostrar 
competencias para resolver 
situaciones inéditas y 
desarrollar capacidades de 
integración, planificación, 
gestión, investigación y 
transferencia en los diferentes 
campos de actividad 
profesional” 

Seguridad e 
inocuidad 
alimentaria 

Producción animal 
Medicina Preventiva. 

(N°7) Estar capacitados para controlar la 
producción de alimentos de origen 
animal, de acuerdo a los estándares de 
calidad sanitaria y nutricional. 

Actuar en “la protección y la 
calidad de los alimentos” 

Producción 
animal 

Producción animal. (N°3) Aplicar conocimientos y criterios 
adecuados en los sistemas de 
producción para diferentes especies 
animales. 

Actuar en la “salud, bienestar y 
producción de especies 
animales terrestres y 
acuícolas” 

Medicina de la 
conservación 

Medicina Individual. 
Medicina Preventiva. 

(N°4) Aplicar los conceptos, principios, 
normas y convenciones que sustentan 
el cuidado, tenencia, explotación y 
bienestar de los animales cautelando el 
equilibrio ecológico y la preservación 
del medio ambiente. 

“Favoreciendo el desarrollo 
humano sustentable, en 
equilibrio y armonía con el 
medio ambiente” 

Fuente: Elaboración propia. 

Por otro lado, al desagregar las investigaciones según departamento asociado al académico 
involucrado (Tabla 21), se observa que todos los Departamentos que componen la FAVET presentan 

                                                           

15 No se exponen todas las competencias señaladas en el Criterio 2.1.2 ni todo el perfil explicitado en Criterio 
2.1.1 
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al menos un proyecto en desarrollo en el intervalo temporal declarado, y cerca del 13% de las 
investigaciones involucran más de un departamento. 

Tabla 21: Número de proyectos según departamentos (disciplinares) de la FAVET. 

Departamento N° de proyectos 
Ciencias Biológicas Animales 35 
Medicina Preventiva Animal 26 
Fomento de la Producción Animal 20 
Ciencias Clínicas 6 
Patología Animal 1 
Más de un Departamento 13 

Fuente: Elaboración propia. 

La labor de los académicos en cuanto a investigación no se limita al desarrollo de proyectos, sino 
que incorpora una participación activa en organismos científicos y técnicos, estando involucrado, al 
menos, un 41% (32 de 78) de los académicos de la FAVET, tal como se expone en la Tabla 22. 

Tabla 22: Nombre de Sociedades según académico de la FAVET. 

Académico Nombre de Sociedad(es) 
Arias Bautista 
José Luis 

Comisión de Bioética de la Sociedad de Biología de Chile, Par evaluador Área Recursos Naturales, 
Agencia Acreditadora Qualitas, Miembro Editorial Board revista BIOMATTER, Landes Bioscience, 
Austin, TX , Miembro del Registro de Pares Evaluadores de Acreditación Institucional de CNA, 
Miembro del Registro de Pares Evaluadores del Área Cs. Veterinarias y Pecuarias de Acredita C.I., 
Miembro de la Academia Chilena de Ciencias, Representante de la Academia Chilena de Ciencias 
en la Comisión Editora de los Anales del Instituto de Chile, Representante de la Academia Chilena 
de Ciencias en el Comité de Evaluación del Fondo de Publicación de Revistas Científicas de 
CONICYT, Miembro de Comité Científico Internacional del 14th International Symposium on 
Biomineralization 

Arias Fernández 
José Ignacio 

Sociedad Chilena de Traumatología y Ortopedia Veterinaria (SOCHITOV), Sociedad 
Latinoamericana de Biomateriales y Órganos Artificiales, AOEVT 

Borie Polanco 
Consuelo Fiorella 

Fondecyt. Grupo de Estudio Salud y Producción Animal, COLMEVET: Vocera de RAM 

Bucarey Vivanco 
Sergio Antonio 

MIEMBRO AMERICAN ASSOCIATION FOR THE ADVANCEMENT OF SCIENCE (AAAS), MIEMBRO 
SOCIEDAD CHILENA DE INMUNOLOGÍA, MIEMBRO AMERICAN SOCIETY FOR MICROBIOLOGY 
(ASM), MIEMBRO SOCIEDAD CHILENA DE MICROBIOLOGÍA 

Cattan Ayala 
Pedro Eduardo 

Sociedad chilena de parasitología, evaluador de posgrado para la CNA 

Cornejo Kelly 
Javiera 

Codex alimentarius, subcomite CCVRDF y CCMAS  

Fredes Martinez 
Fernando 
Guillermo 

Codex AlimentariUs, Miembro del Directorio de la Sociedad Chilena de Parasitología. 

Godoy Pinto 
Adolfo Francisco 

Member of Editorial Board of the “Journal of Animal Research and Veterinary Science” Herndon, 
Virginia State USA, Member of Editorial Board of the “Journal Veterinary Sciences and Animal 
Husbandry” 

Grez Villarroel 
Audrey Alejandra 

Sociedad de Ecología de Chile, Sociedad de Biología de Chile, Sociedad Chilena de Entomología, 
Ecological Society of America, Society for Conservation Biology 

Herve Claude Luis 
Pablo 

European Society of Veterinary Epidemiology and Preventive Medicina, Sociedad Iberoamericana 
de Epidemiología Veterinaria y Salud Pública, Sociedad Chilena de Buiatría 

Hidalgo Olate 
Hector Anibal 

American Association of Avian Pathologists, USA, Poultry Science Association, USA, WorldPoultry 
Science Association, Asociacion de Méd. Veterinarios Especialistas en Avicultura, Chile, Asociación 
Chilena de Bienestar Animal, Comité Internacional del Programa Estudiantil, International Poultry 
and Processing Exposition, Atlanta, GA, USA 
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Kobrich Gruebler 
Claus Joachim 

Asociación de economistas agrarios 

Larenas Herrera 
Julio Jose Angel 

Comité Científico Técnico de Acuicultura (CCTA) área Sanitaria, Miembro Comité Científico 
Nacional de Expertos en Piscirickettsia salmonis.,  

Morales Silva 
Maria Sol De La 
Merced 

 American Nutrition Society , American Dairy Science Association, Asociación Latinoamericana de 
Producción Animal, Sociedad Chilena de Producción Animal AG, 

Neira Carrillo 
Andrónico David 

Grupo de Estudio de Química_Asesor técnico a los consejos superiores de FONDECYT, Miembro: 
Sociedad Chilena de Química , Miembro: Mineralogical Society of America (MSA), Member ID: 
27939, Miembro electrónico: Instituto Nacional de Tecnología (INTI)-Argentina,, Miembro, 
Editorial Board: J. of composites and biodegradable polymers, Miembro, Editorial Board: Crystals, 
Miembro, Editorial Board: J. of Research in Polymer Science Updates, Guest Editor de Volumen 
especial en la Revista CrystalsMiembro, Editorial Journal of Basic& Apllied Sciences evisor, Revista 
Internacional Journal of Polymer Science 

Neira Ramírez 
Víctor Manuel 

American Association of Swine Veterinarians (AASV), International Committee of Viral Taxonomy 

Olivares Perez 
Montt Ricardo 

Sociedad Chilena de Anatomía, Asociación Chilena en Ciencias de Animales de Laboratorio 

Parraguez 
Gamboa Victor 

European Association of Animal Production, Director Grupo de Estudio de Salud y Producción 
Animal de FONDECYT, Sociedad Latinoamericana de Reproducción Animal, Red Iberoamericana 
para el mejoramiento productivo de pequeños rumiantes y camélidos sudamericanos,  Sociedad 
Chilena de Reproducción y Desarrollo , Asociación Latinoamericana de Especialistas en Pequeños 
Rumiantes y Camélidos Sudamericanos (ALEPRYCS). , Sociedad de Biología de Chile 

Peralta Troncoso 
Oscar Alejandro 

Miembro de grupos de estudio proyectos FONDEF 

Raggi Saini Luis 
Alberto 

Fondecyt, FIA, Capital humano CONICYT 

Ramírez Kamann 
Ana María 

Soc Chilena Patol Clínica Veterinaria, Soc Iberoamericana Med y Cs Vet Forenses 

Retamal Merino 
Patricio  Ivan 

Red de Investigación en Zoonosis Emergentes y Re-emergentes, Sociedad Chilena de 
Microbiología, Colegio Médico Veterinario de Chile, iv. Evaluador de proyectos Fondecyt,  

Saenz Iturriaga 
Leonardo Enrique 

Comisión Central de Propiedad Industrial (CCPI) de la Universidad de Chile; En el comité FONDEF 
área Alimentos y agropecuaria; Sociedad de Biología de Chile; Sociedad chilena de Inmunología. 

Saez Vidales 
Leonardo Daniel 

Sociedad Chilena de Radiología Veterinaria 

Smith Schuster 
Pedro Alejandro 

European Association of Fish Pathologists (Representante de Chile) 

Solis Muñoz 
Rigoberto 
Antonio 

Comité de Clasificación de Especies Silvestres. Ministerio del Medio Ambiente  

Tadich Gallo 
Tamara Alejandra 

secretaria regional de la Sociedad Internacional de Etología Aplicada, Comité científico de la 
Asociación Chilena de Veterinarios de Equinos, Comité Técnico Bienestar Animal del Consorcio 
Lechero. 

Torres Mendoza 
Cristian Gabriel 

Sociedad Chilena de Reproducción y Desarrollo. Sociedad Latinoamericana de Oncología 
Veterinaria. American Association of Cancer Research. 

Valenzuela 
Venegas Carolina 
Paz 

COMITÉS DE CONICYT para evaluar Beca Doctorado y Magister Nacional, Beca Postdoctorado en 
el extranjero, Programa de Formación de Capital Humano Avanzado de CONICYT, Beca de 
asistencia a eventos, Proyectos Explora-Conicyt, Comité del Instituto Nacional de Normalización:, 
Sociedad Chilena de Producción AnimalSociedad Chilena de Nutrición. 

Vergara Castillo 
Jose Ulises 

Sociedad Chilena de Inmunología, Sociedad Chilena de Parasitología  

Yáñez López José 
Manuel 

Sociedad de Genética de Chile (SOCHIGEN) 

Fuente: Elaboración propia. 

Otra situación de participación activa de los académicos que componen la Facultad es como 
evaluadores de proyectos y publicaciones científicas, en donde el 39% (31) señala haber realizado 
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las primeras y un 42% (33) las segundas. La Tabla 23 expone la lista especifica de los académicos que 
declararon participar como evaluadores en alguna de las dos situaciones. 

Tabla 23: Listado de académicos de la FAVET que participan como evaluadores de proyectos de 
investigación y publicaciones científicas. 

Proyectos Publicaciones científicas 
Arias Bautista José Luis Arias Bautista José Luis 
Arias Fernández José Ignacio Arias Fernández José Ignacio 
Borie Polanco Consuelo Fiorella Borie Polanco Consuelo Fiorella 
Bucarey Vivanco Sergio Antonio Bucarey Vivanco Sergio Antonio 
Cattan Ayala Pedro Eduardo Cattan Ayala Pedro Eduardo 
Cornejo Kelly Javiera Cornejo Kelly Javiera 
Farias Roldan Gustavo Adolfo Farias Roldan Gustavo Adolfo 
Fredes Martinez Fernando Guillermo Fredes Martinez Fernando Guillermo 
Godoy Pinto Adolfo Francisco Godoy Pinto Adolfo Francisco 
Grez Villarroel Audrey Alejandra Grez Villarroel Audrey Alejandra 
Hidalgo Olate Hector Anibal Herve Claude Luis Pablo 
Iraguen Contreras Daniela Macarena Hidalgo Olate Hector Anibal 
Kobrich Gruebler Claus Joachim Iraguen Contreras Daniela Macarena 
Larenas Herrera Julio Jose Angel Kobrich Gruebler Claus Joachim 
Morales Silva Maria Sol De La Merced Larenas Herrera Julio Jose Angel 
Neira Carrillo Andrónico David Morales Silva Maria Sol De La Merced 
Olivares Perez Montt Ricardo Muñoz Arenas Loreto Del Carmen 
Parraguez Gamboa Victor Neira Carrillo Andrónico David 
Peralta Troncoso Oscar Alejandro Neira Ramírez Víctor Manuel 
Raggi Saini Luis Alberto Olivares Perez Montt Ricardo 
Ramírez Kamann Ana María Parraguez Gamboa Victor 
Retamal Merino Patricio  Ivan Peralta Troncoso Oscar Alejandro 
Saenz Iturriaga Leonardo Enrique Raggi Saini Luis Alberto 
Smith Schuster Pedro Alejandro Ramírez Kamann Ana María 
Solis Muñoz Rigoberto Antonio Retamal Merino Patricio  Ivan 
Tadich Gallo Tamara Alejandra Saenz Iturriaga Leonardo Enrique 
Torres Mendoza Cristian Gabriel Smith Schuster Pedro Alejandro 
Valdes Olguin Alicia Adriana Tadich Gallo Tamara Alejandra 
Valenzuela Venegas Carolina Paz Torres Mendoza Cristian Gabriel 
Vergara Castillo Jose Ulises Valdes Olguin Alicia Adriana 
Yáñez López José Manuel Valenzuela Venegas Carolina Paz 
 Vergara Castillo Jose Ulises 
 Yáñez López José Manuel 

Fuente: Elaboración propia. 

La investigación en las Ciencias Veterinarias es central en el desarrollo de la carrera académica y 
está fuertemente vinculada con el proceso de enseñanza y formación, a través del desarrollo de 
memorias de título por parte de los alumnos. Esta vinculación es uno de los requisitos que 
establecen los principales concursos a los que pueden postular los académicos, como por ejemplo 
los FONDECYT Regular y de Iniciación. 

Tabla 24: Número de memorias totales y derivadas de investigaciones, según año de entrega. 

Memorias de título 2014 2015 2016 
Dentro de investigaciones 33 31 24 
Total realizadas 92 91 57 

Fuente: Elaboración propia. 
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Por otro lado, la mayoría de los resultados de los proyectos de investigación en los que participan 
los académicos de la carrera, o los equipamientos o infraestructura conseguidos a través de estos 
proyectos, son utilizados en mayor o menor medida en actividades de pregrado. Dentro de estas 
actividades se cuentan la inclusión de estos resultados como contenidos en clases presenciales, 
actividades prácticas, tutorías y desarrollo de memorias de título. Ejemplo de esto lo representa las 
imágenes y análisis expuestas en la Tabla 25 utilizadas por la Dra. Carolina Valenzuela en la clase 
“Nuevos conceptos de la nutrición animal”, en el curso IU26: Nutrición, a partir de las distintas 
investigaciones que ha realizado. 

Tabla 25: Ejemplo material utilizado en diapositiva de clases. 

 

 

 

El 45% está de acuerdo con la frase "FAVET promueve e incentiva la generación, publicación o 
exposición de trabajos académicos originales en la disciplina, conducentes a mejorar la 
docencia"(a75). 

Opinión académicos 

Un 68% está de acuerdo con la frase "mis profesores desarrollan trabajos académicos originales 
en su disciplina, conducentes a mejorar la docencia" (a71) 

Opinión estudiantes 
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Criterio 2.3.3. Deben existir fuentes claras de financiamiento de la investigación 

Como se señalaba de manera resumida en el Criterio 2.3.1, los académicos de la carrera pueden 
postular a diversos concursos, intra-institucionales como externos, para realizar investigación. Cabe 
volver a recordar que, los fondos internos están orientados principalmente a generar las bases para 
la postulación a concursos externos que presentan mayores niveles de recursos para el desarrollo 
de investigaciones, y a los cuales se postula de manera centralizada a través de un formulario online 
dispuesto por la VID. En la Tabla 26 se presenta una lista de los concursos que fueron abiertos en el 
año 2016 afines a la Medicina Veterinaria, recordando que en cada año existen pequeñas 
variaciones en los programas que se abren, aunque los FONDECYT representan uno de los más 
estables desde el año 2003. 

Tabla 26: Lista de concursos del año 2016 según origen de los fondos. 

Nombre programa Origen 
FONDECYT Regular 2017 Externo 
FONDECYT de Iniciación 2016 
FONDECYT Postdoctorado 2017 
FONDEF IDeA 2016 
FONDEF IDeA en dos etapas 
Programa de Cooperación Científica ECOS – CONICYT Concurso de Proyectos de Intercambio 
Convocatoria 2016 
Concurso Nacional Inserción de Capital Humano Avanzado en el Sector Productivo - Primera 
Convocatoria 2016 
Programa de Investigación Cooperativa de la OCDE – Convocatoria 2017 
Varias licitaciones de la Fundación para la Innovación Agraria (FIA)  
VID: Diseño e implementación de estrategias para la consolidación de la internacionalización de 
la investigación y doctorados de la Universidad de Chile 

Interno 

Concurso de ayuda a publicaciones conjuntas internacionales 2017 
Concurso estadías cortas de investigación internacional 2017 
Concurso Ayuda de Viajes Internacionales 2017 
Concurso Apoyo a la infraestructura para la investigación 
Concurso Apoyo a Eventos de Investigación, Innovación y Creación Artística 
Concurso U-Inicia 
Ayuda de viajes 
Enlace FONDECYT 
U-Moderniza/Enlace Fondequip 
Fondos de Investigación en Ciencias Veterinarias 2017 FAVET 

Fuente: Elaboración propia. 

Por último, la calidad de las investigaciones que se logran adjudicar y desarrollar se garantiza a 
través del proceso de selección de los mismos. Por ejemplo, en el caso de los proyectos asociados a 
CONICYT como los FONDECYT Regular, se desarrollan dos procesos evaluativos, uno a cargo 
evaluadores individuales idóneos a la temática, y otro a cargo de un panel compuesto por expertos 
en el área disciplinar; en el caso de los FONDEF IDeA son un Comité por Área, integrado por 
profesionales de alta calificación, experiencia y reconocidos en el ámbito científico especifico afín a 
la temática del proyecto. En el caso del concurso de la VID “Diseño e implementación de estrategias 
para la consolidación de la internacionalización de la investigación y doctorados de la Universidad 
de Chile”, se evalúan las propuestas por una comisión compuesta por el Vicerrector de la VID y de 
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la VAEC, varios Decanos de la Universidad y Directores de diferentes unidades de la gestión 
institucional. En el caso del FIV gestionado por la FAVET, la evaluación es realizada por la Comisión 
de Investigación, tal como se declaraba en el Criterio 2.3.1. 
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Criterio 2.3.4. Debe existir participación de los estudiantes en las actividades de 
investigación. 

Como se comentó en el Criterio 2.3.2, la transferencia de los proyectos de investigación en el 
proceso de enseñanza y aprendizaje se focaliza principalmente en la realización de memorias de 
título bajo el desarrollo del proyecto. En esta línea, la Tabla 27 expone el número total de memorias 
generadas bajo esta modalidad y el total de realizadas entre los años 2014 y 2016, existiendo una 
leve alza de participación, que va desde el 35% de los dos primeros años, hasta el 42% del último 
año. 

Tabla 27: Caracterización de las memorias de título en relación a la fuente de financiamiento, 
según año de publicación. 

Memorias de título 2014 2015 2016 
Financiada por proyectos de investigación 33 31 24 
Total de memorias publicadas 92 91 57 

Fuente: Tesis UChile. 

Esta integración de estudiantes en las investigaciones de los académicos de la FAVET no es producto 
del azar o voluntarismo, ya que como se señalaba anteriormente, dentro de las bases de gran parte 
de los concursos, la participación de los estudiantes de pregrado es contemplada en función de 
diferentes roles que pueden desempeñar dentro de los proyectos. Por ejemplo, en el caso de los 
FONDECYT Regular y de Iniciación, al igual que los U-Inicia, los estudiantes pueden participar en 
calidad de memoristas/tesistas y/o personal de apoyo, teniendo asignado recursos en dinero para 
labores, que pueden llegar hasta los $2.500.000 en el caso de los primeros y $1.500.000 en los 
fondos internos. Adicionalmente, existe un concurso de CONICYT específicamente para incentivar 
la realización de nuevos emprendimientos, negocios o empresas basados en la investigación, 
llamado “Valorización de la investigación en la Universidad”, y que está orientado exclusivamente a 
egresados de pre y postgrado a partir de sus memorias o tesis. 

Así como los estudiantes son incluidos dentro de las investigaciones, realizando memorias, también 
tienen la posibilidad de asistir a eventos y exponer el resultado de su trabajo desarrollado al interior 
de los proyectos. La Tabla 28 expone una lista con algunos ejemplos de congresos (y material 
presentado) donde hubo participación de estudiantes en su elaboración. 

Tabla 28: Nombres de los congresos y presentaciones en los que participaron estudiantes de la 
FAVET. 

Congreso Nombre presentación 
IV Congreso Nacional de Nanotecnología. 
Olmué, Chile 

Mallas híbridas electrohiladas con morfología core-shell a 
base de Policaprolactona y Polianilina: Potencial uso en 
terapia antineoplásica multimodal 

LIII Congreso Argentino de Anatomía. 
Buenos Aires, Argentina 

Musculatura intrínseca del miembro torácico de león 
(Panthera leo) 

XLI Congreso de la Sociedad Chilena de 
Producción Animal. Termas de Catillo, Chile 

Mejora del estado de nutrición de hierro de cerdos 
lactantes usando un nuevo suplemento de hierro oral 
encapsulado 

4th OIE global conference on animal 
welfare. Guadalajara, México 

Actions for the implementation of the welfare of working 
equids OIE strategy in Chile 
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XIX Congreso Chileno de Medicina 
veterinaria. Pucon, Chile 

Descripción de rinoscopias en gatos entre los años 2002-
2015 

III World Veterinary Cancer Congress. Foz  de 
Iguazu, Brasil 

Simvastatin induces autophagy on canine mammary 
carcinoma cells 

VII Reunión Anual Sociedad Chilena de 
Reproducción y Desarrollo. Antofagasta, 
Chile 

Estrés oxidativo en la subfertilidad de los ovinos 

18th International Congress on Animal 
Reproduction (ICAR). Tours, Francia 

Comparative analysis of three protocols for in vitro 
myogenic differentiation of bovine fetal mesenchymal stem 
cells 

VIII Coloquio de Macromoléculas, División 
de Macromoléculas - Sociedad Chilena de 
Química. Parral, Chile 

Preparation of calcium carbonate through 
electrocrystallization 

IV Congreso Nacional de Nanotecnología. 
Olmué, Chile 

Membranas híbridas poliméricas compuestas por 
nanofibras electro-hiladas. Mejoramiento mecánico de una 
malla de uso clínico 

32° Congreso Latinoamericano de Química, 
XXXI Jornadas Chilenas de Química. 
Concepción, Chile 

Electrospun of alginate polymer obtained from chilean 
algae genus by electrospinning 

XI Congreso de la Sociedad Latinoamericana 
de Especialistas en Mamíferos Acuáticos. 
Valparaíso, Chile 

Bolbosoma capitatum en falsas orcas (Pseudorca 
crassidens), severo parasitismo en varamiento masivo en 
Chile 

Fuente: Elaboración propia. 
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Síntesis del componente. 

Aspectos Favorables: 
La FAVET cuenta con una participación en proyectos de investigación constante, principalmente 
a partir de recursos externos, abordando todas las áreas de la disciplina y de la investigación, 
estas últimas definidas por la Facultad. En ellas ha participado cerca del 60% de la planta 
académica. 
Existe una política y estructura organizativa que fomenta el desarrollo de investigación, que se 
materializan en diversos programas que buscan posicionar a la Universidad y al académico como 
un actor relevante a nivel nacional en investigación. En esta línea, la política de la Institución es 
que los académicos logren adjudicarse los concursos externos de investigación, poniendo a 
disposición fondos internos para iniciar proyectos de investigación que culminen en una futura 
adjudicación de fondos. 
La FAVET dispone de diversos mecanismos de indagación de necesidades que funcionan 
periódicamente, además la Facultad está posicionada nacionalmente como un referente en la 
disciplina, por lo que está en constante vínculo con los requerimientos de la sociedad. 
Los académicos presentan, además, una importante participación en organismos científicos y 
técnicos, y siendo evaluadores de proyectos y publicaciones científicas, en gran medida por el 
prestigio obtenido a través de su labor como investigadores a nivel nacional e internacional. 
La participación de estudiantes es efectiva en los proyectos de investigación y en eventos 
científicos, a partir del desarrollo de sus memorias de título principalmente. Esta ha sido una 
tendencia histórica dentro de la Facultad. 
Aspectos Desfavorables: 
No existe un sistema de registro formal de las publicaciones según proyectos de investigación de 
origen, ni de eventos realizados para la difusión. 
Propuesta de mejora 
Generación de registros de las actividades de investigación que vincule los proyectos con los 
artículos científicos, la participación en congresos y de estudiantes que derivan de su desarrollo. 
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Componente 2.4. Extensión, vinculación y cooperación 

Criterio 2.4.1. Los proyectos y actividades de extensión, que comprenden asesorías, 
asistencia, transferencia, relacionamiento y otros servicios a la comunidad, deben ser 

coherentes y vinculados con la misión institucional, el proyecto académico y las 
necesidades del medio. 

La FAVET presenta diversas proyectos y actividades de extensión y relacionamiento con el medio, 
dentro de los que los Hospitales Clínicos, Laboratorios de Servicio y Centros de Investigación, son 
los que poseen mayor conexión con el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de 
medicina veterinaria. En estos espacios, se realizan actividades curriculares obligatorias y electivas 
asociadas directamente con la disciplina, a saber, Internado de Medicina Veterinaria, Medicina 
Interna, Prácticas Formativas, Memorias de Título, Prácticas Tutoriales, ayudantías, entre otros. En 
esta línea, la participación de los estudiantes es alta (la totalidad de las cohortes han realizado 
actividades prácticas en los hospitales clínicos) e integrada directamente con el proceso de 
enseñanza y aprendizaje. La lista de todas las instalaciones es declarada en el Criterio 1.1.4 y Criterio 
4.1.1 del presente informe. 

Adicionalmente, la Escuela de Equitación de la FAVET y la participación a partir de las labores 
relacionadas con el bienestar y salud de los animales, en el Centro de Rehabilitación Femenina de 
San Joaquín, realizado durante los años 2016 y 2017, se identifican como actividades de extensión 
y vinculación con el medio, contando con la participación voluntaria de estudiantes. También cabe 
incorporar a estas iniciativas, las acciones realizadas a partir del desarrollo de proyectos de 
investigación, los que, algunos de ellos, contemplan recursos específicos para llevar a cabo 
actividades de vinculación. En esta línea, y como ejemplo, se encuentra el recibimiento de alumnos 
de 2° Medio del Complejo Educacional Monseñor Luis Arturo Pérez en las dependencias del 
Laboratorio de Ecología de Ambientes Fragmentados de la FAVET, gracias al patrocinio del 
FONDECYT Regular N°1140662 “Distribution and potential negative effects of the recently arrived 
invasive coccinellid species Harmonia axyridis in agricultural, rural and urban landscapes in Chile: 
from local to landscape and regional impacts”, liderado por la académica Audrey Grez, y en donde 
los estudiantes cumplieron el rol de monitores. 

Por último, es de destacar el desarrollo de variados programas de extensión que realiza Mundo 
Granja, la primera Granja Educativa del país a cargo de una entidad académica, de cuatro hectáreas 
exclusivas para su desarrollo, emplazada dentro del Campus Sur de la Universidad de Chile, y que 
tiene como propósito generar recursos educativos, formativos y recreativos capaces de responder 
a las necesidades actuales de la educación escolar y así mejorar la calidad de ésta. 

En concreto y tal como se detalla en el punto 7 del FORMULARIO PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 
E INFORMACIÓN, Mundo Granja alberga diferentes iniciativas de carácter permanente y por 
proyectos, y que se muestran en la Tabla 29, entre las que destaca la participación en el Programa 
Nacional para la divulgación y la valoración de la ciencia y la tecnología, Explora CONICYT, y que 
tiene como público objetivo a estudiantes de educación parvularia, escolares y docentes de 
educación primaria y secundaria del país. 
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Tabla 29: Actividades realizadas por Mundo Granja según año de ejecución. 

Actividades Año de implementación 
Visitas guiadas Permanente 
Colonias de vacaciones Permanente 
Granjas Educativas Itinerantes Permanente 
Proyecto Asociativos Regional Explora CONICYT 2012-2018 
Proyectos Intervenciones con caballos, perros y ovejas, en la salud mental 
y física de niños 2016-2017 

Producción y ejecución de contenidos metodológicos científicos y coaching 
experiencial para campamentos científicos “CHILEVA! Profes” 

2016 

Desarrollo de Contenidos y Producción del Campamento “Chile Va Profes!” 2017 
Hipoterapia para la agrupación de padres de niños y jóvenes sordos de 
Pudahuel 

2016-2017 

Intervenciones con caballos, perros y ovejas, en la salud mental y física de 
niños que asisten a la Escuela Los Lirios de Coanil 

2017 

Atención a Pacientes, Centro de Hipoterapia Permanente 
Programa de Salud Intercultural, Asociación Indígena Taiñ Adkimn Permanente 
Visitas pedagógicas al centro ceremonial mapuche para colegios del área 
sur de Santiago 

2014-2017 

Diplomado en medicina mapuche e interculturalidad 2014-2016 
Fuente: Elaboración propia. 

La mayor parte de estos programas y actividades realizadas por Mundo Granja no se encuentran 
integradas directamente con las actividades curriculares obligatoria ni electivas realizadas por la 
carrera de Medicina Veterinaria, siendo voluntaria la participación de estudiantes o tangencial a 
partir del uso de las instalaciones de la granja para otros propósitos no relacionado con las 
actividades de la iniciativa. Sobre esta última línea, sólo se encuentra el electivo de “Apicultura”, y 
anteriormente, el de “Manejo básico de especies productivas”. 

 

 

 

El 28% está de acuerdo con la frase "la carrera de Medicina Veterinaria cuenta con un plan 
anual de actividades de vinculación con el medio, con objetivos precisos "(p36), aunque un 18% 
declara no saber, y un 37% con “Participo de actividades programadas por la carrera de 
vinculación con el medio.” (p37). 

Opinión académicos 

El 32% está de acuerdo con la frase "la carrera de Medicina Veterinaria contaba con un plan 
anual de actividades de vinculación con el medio " (e30), aunque un 16% declara no saber. 

Opinión egresados 

Un 31% está de acuerdo con la frase “la carrera de Medicina Veterinaria cuenta con un plan 
anual de actividades de vinculación con el medio" (a15), aunque un 29% declara no saber. 

Opinión estudiantes 
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Gran parte de las actividades de extensión y vinculación con el medio tributan a la misión 
institucional declarada en los Estatutos de la Universidad y en el Criterio 1.1.1, a saber, “generación, 
desarrollo, integración y comunicación del saber en todas las áreas del conocimiento y dominios de 
la cultura” (Art. N°2) y además al proyecto académico de la FAVET, “creación, desarrollo y difusión 
de la Medicina Veterinaria y Ciencias Animales, con el más alto nivel académico, como aporte al 
desarrollo socioeconómico y científico del país”. Sin embargo, no es posible establecer con certeza 
la convergencia entre las actividades realizadas por la FAVET y las del entorno, ya que no se cuenta 
con un diagnóstico y/o análisis de las actividades desarrolladas en el territorio en donde se emplaza 
la Facultad, aunque, es importante señalar el uso intensivo que hace la comunidad externa sobre 
los servicios que presta la institución, sobre todo los entregados por Mundo Granja, los Hospitales 
Veterinarios, los Laboratorios y Centros de Investigación. 

En esta línea, el Campus al estar dentro de la comuna de La Pintana y del Área Urbana Consolidada 
de la Región Metropolitana, según el ordenamiento territorial definido por el Ministerio de la 
Vivienda y Urbanismo, se emplaza dentro de un espacio orientado al uso habitacional 
principalmente (y que contiene más de 213 mil habitantes), por lo que los servicios del Hospital 
Clínico Veterinario sede Facultad y el Centro de Salud Veterinario El Roble, están ajustados 
principalmente para la atención de animales pequeños, las que sumadas a las actividades educativas 
de Mundo Granja, convergen con las actividades y necesidades de un territorio predominantemente 
residencial. 

 

Por último, la carrera cuenta con una Dirección de Extensión dirigida por un académico que es el 
Director de Extensión, siendo un cargo de confianza del Decano. Esta dirección se encuentra 
integrada al trabajo realizado de manera institucional por la Vicerrectoría de Extensión y 
Comunicaciones (VEXCOM), la cual gestiona gran parte de las iniciativas más destacables que realiza 
la Universidad y que fueron declaradas en el Criterio 1.1.1. Adicionalmente, en la FAVET, cada uno 
de los cinco Departamentos disciplinares que la componen cuenta con un representante de 
extensión, al igual que los estudiantes a través del Centro de Estudiantes (CEV) y organizaciones 
estudiantiles como las 4A, Altoandino y Trabajos voluntarios. 

La experiencia del actual Director de Extensión, a partir del trabajo que realizado con los proyectos 
FIA y FIC “Fortalecer los procesos de innovación y competitividad de la ganadería camélida de la 
Agricultura Familiar Campesina (AFC) en las localidades de San Pedro de Atacama, Alto El Loa y 
Ollagüe” (2016), “Programa de desarrollo de la ganadería camélida de la AFC vinculada a actividad 
turística en San Pedro de Atacama” (2010) y “Programa de innovación territorial en la Región de 
Arica y Parinacota de la AFC ganadería Aymará en camélidos domésticos y silvestres” (2008), le han 
permitido adquirir una formación pertinente para el cargo. A esto se suma el equipo formado en 

El 47% está de acuerdo con la frase "conozco las políticas y ejecuto los mecanismos de 
vinculación con el medio de la Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias" (p34), aunque un 
19% declara no saber, y un 45% con “FAVET dispone de mecanismos formalizados para 
promover y organizar acciones de vinculación con el medio” (p35), pero un 16% señala no 
saber. 

Opinión académicos 
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Mundo Granja, liderado por una médica veterinaria con un Magíster en Didáctica de las Ciencias 
Experimentales, y que cuenta con un equipo multidisciplinario, compuesto por agrónomos, 
periodistas, trabajadores sociales, antropólogos, diseñadores y educadores.  
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Criterio 2.4.2. Debe existir participación de los estudiantes en las actividades de extensión. 

La participación de estudiantes de Medicina Veterinaria de la Universidad de Chile, dentro de las 
actividades de extensión, presenta una participación y registro constante cuando está vinculada a 
actividades curriculares, como en el caso de las asignaturas Medicina Interna I y II, o el Internado de 
Medicina Individual en animales pequeños (perros y gatos), en donde los estudiantes deben asistir 
obligatoriamente a los distintos recintos con que cuenta la Facultad para realizar los servicios 
asociados a esta especialidad. En esta línea, el número de participantes, sólo en el año 2016, fue de 
194 estudiantes, en el caso de Medicina Interna I, 76 en el caso de Medicina Interna II, y 79 en el 
caso de Internado, donde su rol fue acompañar al médico general o especialista en consultas 
generales, consultas de especialidad, procedimientos diagnósticos y quirúrgicos, además del 
manejo de pacientes hospitalizados con diverso grado de riesgo vital. 

Fuera de las actividades curriculares obligatorias donde se mantiene un registro de participación, 
de las otras actividades de extensión antes declaradas no se pueden entregar datos exhaustivos del 
trabajo de estudiantes al interior de estos, debido a la ausencia de una política de monitoreo y 
evaluación de los programas y actividades desarrolladas. Sin embargo, es posible presentar algunos 
datos relacionados sobre algunas acciones realizadas en Mundo Granja, vinculadas a actividades 
curriculares electivas del Plan de Estudio de la carrera, como los cursos “Manejo básico de especies 
productivas” y “Apicultura”, o las labores que desempeñan la organización estudiantil 
“Colaboradores por el Bienestar Animal” (COPBA). En concreto, los dos cursos señalados planifican 
una participación estudiantil como de colaboración en el cuidado de los animales e instalaciones, a 
partir del aprendizaje sobre sus características y manejo productivo, llegando a participar en 
promedio 20 estudiantes a lo largo de estos últimos cinco años. En el caso de la organización 
estudiantil, la participación también se ajusta a la colaboración con las labores desarrolladas por los 
funcionarios de Mundo Granja, velando por el bienestar animal y la salud de los animales, 
participando 12 estudiantes de manera permanente promedio entre el 2013 y 2016, con una 
población flotante difícil de estimar. 

Por otro lado, sobre el proyecto de “Intervenciones con caballos, perros y ovejas, en la salud mental 
y física de niños que asisten a la Escuela Los Lirios de Coanil”, en base al Fondo Valentín Letelier, que 
cuenta con la participación de los tres estamentos de la Facultad, más la Escuela de Kinesiología de 
la Universidad y un grupo de expertos en terapia asistida con animales, y que tiene como propósito 
el desarrollo de nuevas habilidades y mayor autonomía, contó con la participación de 5 estudiantes 
de Medicina Veterinaria de la Universidad de Chile (más uno de la Universidad Andrés Bello) 
desarrollando el adiestramiento y preparación de las ovejas y, ejecución y desarrollo de las terapias 
(Canoterapia, Ovejoterapia e Hipoterapia). 

Otro proyecto de extensión financiado por el Fondo Valentin Letelier es el Núcleo de Educación 
Ambiental, que tiene como objetivo “sensibilizar y estimular el aprendizaje significativo de temáticas 
socio-ambientales en niños y niñas” en el colegio José Joaquín Prieto y la ONG BUS BIEN de Villa 
Concierto II, ubicados en cercanías de la FAVET. Al igual que la iniciativa anterior, esta presenta la 
participación de la comunidad de la FAVET, de la Facultad de Artes de la Universidad, la Dirección 
de Gestión Ambiental (DIGA) de la Municipalidad de La Pintana, la Red de Colegios SIP, profesionales 
egresados de la U. de Chile y el Núcleo de Educación Ambiental (NEA), cuenta con la participación 
de 3 estudiantes de la carrera. 
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Si bien la actividad de los centros no tiene como motivación inicial la docencia de Pregrado, su 
quehacer y funcionamiento permite el acceso de estudiantes en diferentes niveles de participación, 
entre ellos la realización de tutorías guiadas, la organización de seminarios, la preparación de sus 
módulos integradores y la preparación y ejecución de sus memorias de título. 

Por último, cabe agregar la iniciativa de Trabajo Voluntario Veterinario (TVV), que no gestiona 
directamente la Facultad pero si entrega recursos para la movilización, alimentación, alojamiento e 
insumos médicos, y en donde participan 80 estudiantes en promedio aproximadamente, 
principalmente en vacaciones de verano. 

 

 

El principal estímulo para la participación de los estudiantes es el Fondo Valentín Letelier, 
gestionado por la VEXCOM de la Universidad, y en donde se busca potenciar estrategias de 
intervención que promuevan la expresión y el desarrollo artístico, cultural, científico y patrimonial, 
así como el fortalecimiento de la educación pública para la ciudadanía, el respeto a los derechos 
humanos, la igualdad de género y el fomento a la lectura, entre otros temas de relevancia pública 
para la vinculación de la Universidad de Chile con el devenir de la comunidad y la interacción del 
conocimiento con el sistema social y cultural. En específico, dentro de las bases de este concurso, 
se encuentra como requisito fundamental la participación de los estudiantes tanto en la formulación 
como en la implementación del proyecto. 

Otros estímulos enfocados al desarrollo de la creatividad de los estudiantes y que, por lo tanto, 
tangencialmente abordan la extensión y vinculación con el medio, son los fondos de apoyo a los 
estudiantes gestionados por la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios (VAEC). En 
específico, los fondos Premio Azul y de Desarrollo Institucional del MINEDUC, poseen áreas de 
intervención afines a la extensión, como la “Creación artística y/o extensión cultural” y 
“Compromiso social universitario” en el caso del primero, y; “trabajo social y vinculación con el 
medio” e “innovación tecnológica, de procesos y prácticas sustentables”, en el segundo fondo. 

En las otras actividades de extensión, como las asociadas a Mundo Granja o los Hospitales y Centro 
Medico, la participación es estimulada a partir del pago de remuneraciones de acuerdo a las labores 
desempeñadas, como por ejemplo monitores, ayudantes, entre otros.  

El 40% está de acuerdo con la frase "participé de actividades programadas por la carrera de 
Medicina Veterinaria de vinculación con el medio." (e31), aunque un 12% declaró no saber. 

Opinión egresados 

Un 27% está de acuerdo con la frase “participo de actividades programadas por la carrera de 
vinculación con el medio" (a31), aunque un 11% declara no saber. 

Opinión estudiantes 
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Criterio 2.4.3. Deben existir acciones de cooperación nacional e internacional con otras 
instituciones de enseñanza, así como con el sector público y privado. 

En la FAVET se contabiliza la participación de 8 estudiantes (E) y 8 académicos en programas de 
intercambio, tal como se puede apreciar en la Tabla 30. 

Tabla 30: Nombre de participante de Programa de Intercambio e Institución de destino. 

Participante U. selección País 
Luis Alberto Paez (E) Universidad de Sydney Australia 
Rocío  Almuna Morales (E) Universidad Nacional Autónoma de México México 
Carlos Nicolás Alé Torres (E) Universidad de Sydney Australia 
Catalina Lida González Canepa 
(E) 

Universidad Autónoma del Estado de México 
(UAEM) 

México 

Felipe Esteban Sepúlveda 
Cerda (E) 

Universidad Autónoma del Estado de México 
(UAEM) 

México 

Sergio López Escobar (E) Universidad de La Salle Colombia 
Sofía Matus Ramírez (E) Universidad de las Palmas de la Gran Canaria España 
Muriel Antonella  Vera Sasso 
(E) 

Universidad de las Palmas de la Gran Canaria España 

Borie Polanco Consuelo 
Fiorella 

Universidad de Córdoba España 

De Los Reyes Solovera Mónica 
Isabel 

Universidad de Córdoba España 

Farias Roldan Gustavo Adolfo Universidad de Córdoba España 
Fredes Martinez Fernando 
Guillermo 

Universidad de Córdoba España 

Parraguez Gamboa Victor Universidad de Córdoba España 
Smith Schuster Pedro 
Alejandro 

Universidad de Córdoba España 

Briceño Urzúa Cristóbal Universidad de Torino Italia 
Tadich Gallo Tamara Alejandra Universidad Nacional Autónoma de México México 

Fuente: Dirección de Relaciones Internacionales 

Estas acciones de cooperación enmarcadas dentro de una política Institucional de la Universidad y 
la Facultad orientada al posicionamiento internacional, son el producto de un trabajo constante por 
establecer convenios con distintas organizaciones, público y privadas, y la necesidad de adecuarse 
a estándares nacionales e internacionales asociados a la carrera y disciplina. En esta línea, la 
posibilidad de intercambios estudiantiles y académicos, la revalidación de títulos extranjeros y la 
participación en el sistema de acreditación internacional, como ARCUSUR, son señales de esta 
intencionalidad declarada en múltiples ocasiones por las autoridades de la Institución y la FAVET. 

Ahora bien, la mayor cantidad de convenios existentes y a los que pueden postular los estudiantes 
y académicos, provienen de las gestiones de la Dirección de Relaciones Internacionales, unidad 
dependiente de la VID, pudiendo las facultades y/o institutos generar sus propios convenios a partir 
de la independencia que poseen, aunque manteniendo la colaboración entre ellos a partir de los 
Representantes de Relaciones Internacionales que existen en cada facultad. 
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En concreto, la Tabla 31 presenta los convenios existentes para la participación de la comunidad de 
la FAVET. 

Tabla 31: Nombre de los convenios y su descripción. 

Convenio Descripción 
Beca Santander Pasantías en el extranjero, estudiantes y académicos 
Programa Escala – AUGM Intercambio para estudiantes extranjeros y de la Universidad 
Programa Erasmus+ Intercambio para estudiantes extranjeros y de la Universidad 
Movilidad estudiantil PME Intercambio para estudiantes extranjeros y de la Universidad 
Universidad de California (Davis) Intercambio estudiantes y académicos 
Universidad de Nairobi, Kenia Intercambio para estudiantes extranjeros y de la Universidad 
Apoyo a la formación de redes internacionales 
para investigadores(as) en etapa inicial 
(CONICYT) 

Intercambio para Académicos. 
Fomento a la generación de redes internacionales de investigación 
y cooperación 

Universidad de Córdoba (España) Intercambio estudiantes y académicos 
Universidad del Mar Colaboración de académicos 
ACHIPIA Pasantía estudiantes por Internado. 
AGROVET Pasantía estudiantes por Internado. 
BUINZOO Pasantía estudiantes por Internado. 
CERES Pasantía estudiantes por Internado. 
CONAF - Aysén Pasantía estudiantes por Internado. 
CONAF - Baños Morales Pasantía estudiantes por Internado. 
CONAF - El Morado Pasantía estudiantes por Internado. 
CONAF - Río Clarillo Pasantía estudiantes por Internado. 
EAPUSYD Pasantía estudiantes por Internado. 
FAO Pasantía estudiantes por Internado. 
INDAP - Of. Central Pasantía estudiantes por Internado. 
INDAP - Alto Andino Pasantía estudiantes por Internado. 
Municipalidad de Maipú Pasantía estudiantes por Internado. 
Municipalidad de  Santiago Pasantía estudiantes por Internado. 
Municipalidad de Cerro Navia Pasantía estudiantes por Internado. 
Municipalidad de El Bosque Pasantía estudiantes por Internado. 
Municipalidad de Huechuraba Pasantía estudiantes por Internado. 
Municipalidad de La Granja Pasantía estudiantes por Internado. 
Municipalidad de La Pintana Pasantía estudiantes por Internado. 
Municipalidad de La Reina Pasantía estudiantes por Internado. 
Municipalidad de Lo Prado Pasantía estudiantes por Internado. 
Municipalidad de Maipú Pasantía estudiantes por Internado. 
Municipalidad de Ñuñoa Pasantía estudiantes por Internado. 
Municipalidad de Pedro Aguirre Cerda Pasantía estudiantes por Internado. 
Municipalidad de Peñalolén Pasantía estudiantes por Internado. 
Municipalidad de Providencia Pasantía estudiantes por Internado. 
Municipalidad de Providencia. Pasantía estudiantes por Internado. 
Municipalidad de Puente Alto Pasantía estudiantes por Internado. 
Parque Karukinka Pasantía estudiantes por Internado. 
Prodesal - Lago Ranco Pasantía estudiantes por Internado. 
SAG - Arica Pasantía estudiantes por Internado. 
SAG - Central Pasantía estudiantes por Internado. 
SAG - Curicó Pasantía estudiantes por Internado. 
SAG – Laboratorio Lo Aguirre Pasantía estudiantes por Internado. 
SAG – Región Metropolitana Pasantía estudiantes por Internado. 
SAG - Punta Arenas Pasantía estudiantes por Internado. 
SAG - Santa Cruz Pasantía estudiantes por Internado. 
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SAG – Región de Tarapacá Pasantía estudiantes por Internado. 
SEREMI Salud - San Fernando Pasantía estudiantes por Internado. 
BALVI Chile Limitada Pasantías e Investigación 
Liceo Insular de Achao, Chiloe Pasantías e Investigación 

Fuente: Dirección de Escuela, Decanato FAVET. 

 

 

 

  

El 76% está de acuerdo con la frase “la carrera o programa aplica las políticas y mecanismos 
de perfeccionamiento pedagógico, disciplinario y profesional de la institución" (p60) y un 38% 
con “FAVET promueve la vinculación de académicos con ideas, información y trabajos de 
profesionales y agentes externos” (p35), aunque un 10% señala no saber. 

Opinión académicos 

El 53% está de acuerdo con la frase "la Universidad de Chile informaba a todos los estudiantes 
respecto a los beneficios y ayuda ofrecida por el Estado, institución y otros organismos afines, 
de manera clara y oportuna" (e57) y un 27% con “FAVET promovió la vinculación de 
estudiantes con ideas, información y trabajos de profesionales y agentes externos” (e33). 

Opinión egresados 

Un 70% está de acuerdo con la frase “la universidad informa a todos los estudiantes respecto 
a los beneficios y ayuda ofrecida por el Estado, institución y otros organismos afines, de 
manera clara y oportuna." (a63) y un 38% con “la unidad académica promueve la vinculación 
de estudiantes con ideas, información y trabajos de profesionales y agentes externos” (a33) 
aunque un 14% señala no saber. 

Opinión estudiantes 
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Síntesis del componente. 

Aspectos Favorables: 
La FAVET cuenta con diversas instalaciones y programas de extensión y vinculación con el medio, 
las que han ido en aumento a lo largo de la historia de la Facultad. Entre todas estas, destaca lo 
realizado por los Hospitales y Centro de Salud, junto con Mundo Granja, con más de 17 años de 
funcionamiento. 
Las instalaciones y los programas ejecutados presentan convergencia con los lineamientos 
instituciones y del proyecto académico de la Facultad, los que, a su vez, convergen con las 
actividades del entorno caracterizado por ser un territorio urbano y orientado a lo residencial. 
Se identifica una estructura organizacional Institucional y en la Facultad que permite garantizar 
que las actividades de extensión y vinculación con el medio estén en convergencia 
Los estudiantes de la FAVET desarrollan variadas iniciativas de gestión propia, en las que reciben 
apoyos desde la Facultad para su realización, existiendo estímulos desde la Universidad y fondos 
externos de financiamiento. 
Se identifican variados acuerdos de cooperación con instituciones de educación internacionales 
para estudiantes y académicos. Además, la FAVET cuenta con otros acuerdos con organismos 
públicos y empresas privadas para que los estudiantes puedan realizar pasantías o prácticas. 
Aspectos Desfavorables: 
A pesar de la existencia en la Facultad de múltiples espacios y programas en donde se desarrollan 
actividades de extensión y vinculación con el medio, una gran proporción de estudiantes, 
egresados y académicos declaran no participar de estas acciones y no saber de un plan que 
ordene y difunda estas iniciativas. A esto se suma la baja integración de las actividades 
curriculares con la iniciativa Mundo Granja, que cuenta con un número alto de programas y 
fondos para desarrollar sus actividades. En esta línea, esto puede responder a lo observado 
anteriormente con relación a las actividades prácticas, las cuales no se les asocia vinculadas al 
mundo laboral ni a ser espacios de ejercicio de la profesión, sino más bien, pueden ser valoradas 
como una actividad evaluativa más, vaciándola de toda significación. 
No existe un seguimiento y evaluación de las actividades de vinculación con el medio realizadas 
actualmente por la Facultad. 
A pesar de contar con múltiples acuerdos de cooperación con instituciones internacionales de 
educación, es baja la participación de los estudiantes y académicos. Esto responde a que los 
tratados no implican la cobertura de todos los costos involucrados en el intercambio, los cuales, 
deben ser financiados directamente por los interesados. 
Acciones en marcha para garantizar la calidad en forma permanente 
Basado en un proyecto que rediseñó las Prácticas Formativas del Plan de Estudio de la carrera, la 
UNIDDo presentó una nueva iniciativa al Fondo de Apoyo a la Docencia de Pregrado de la 
Institución (Proyecto FADOP), que busca elaborar un Plan de Vinculación con el Medio integrado 
con el desarrollo del Plan de Estudio de la carrera, buscando una mejora en la gestión de esta 
actividad central en el proyecto académico de la Facultad. 
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COMPENDIO EVALUATIVO DE LA DIMENSIÓN PROYECTO 
ACADÉMICO. 

El análisis realizado sobre la carrera permite establecer que los Componentes y Criterios 
establecidos por el sistema ARCU-SUR que caracterizan a la Dimensión se satisfacen en su gran 

mayoría, y las debilidades detectadas en algunos indicadores han motivado la definición de 
acciones de mejora, algunas de las cuales ya se han implementado y otras están en fase de 

definición y diseño dentro de la Facultad. A continuación, se presenta una síntesis de los juicios 
elaborados a lo largo de los cuatro componentes evaluados. 

a. La carrera cuenta con un Perfil de Egreso convergente con lo propuesto por ARCU-SUR y 
coherente con el Plan de Estudio diseñado en el año 2006, estando declarados pública y oficialmente 
(al igual que los requisitos para la Titulación) en reglamentos específicos de la Facultad. El Plan de 
Estudio, presenta una secuencia en su desarrollo caracterizado por un aumento de la complejidad 
de los contenidos y aprendizajes esperados, cubriendo equilibradamente, de acuerdo al contexto 
urbano y residencial en donde se emplaza la Facultad, las áreas de estudio de las ciencias 
veterinarias en todos los semestres contemplados de la carrera. Por otra parte, el Plan de Estudio 
tiene considerado el desarrollo de diversas actividades curriculares obligatorias y electivas, 
integradoras horizontal y verticalmente, con prácticas profesionales en las tres áreas de estudio de 
las ciencias veterinarias, satisfaciendo los indicadores de flexibilidad en la trayectoria curricular, las 
horas mínimas presenciales y el mínimo de horas asignado a actividades prácticas establecido por 
el sistema de acreditación ARCU-SUR. Por último, tanto la evaluación y rediseño del Perfil de Egreso 
como del Plan de Estudio, es una labor permanente y cuenta con una metodología Institucional y, 
con organismos competentes y atingentes que lideran estas labores. 

b. Los académicos de la FAVET presentan una constante participación en proyectos de 
investigación, principalmente a partir de recursos externos, abordando todas las áreas de la 
disciplina y de la investigación, estas últimas definidas por la Facultad. Por otra parte, los académicos 
han incrementado su interés y reflexión sobre el quehacer docente, lo que ha incentivado la 
incorporación de metodologías más participativas y grupales en sus asignaturas, siendo bien 
recibido por los estudiantes. En esta línea, la participación de estudiantes es efectiva en los 
proyectos de investigación y en eventos científicos, a partir del desarrollo de sus memorias de título 
principalmente. 

c. Existe una política y estructura organizativa que fomenta el desarrollo de investigación, que 
se materializan en diversos programas que buscan posicionar a la Universidad y al académico como 
un actor relevante a nivel nacional en investigación. A esto se suma la capacidad de indagación de 
necesidades que presenta la Facultad, al ser un referente nacional en la disciplina con importante 
participación en organismos científicos y técnicos. 

d. Con relación a extensión y vinculación con el medio, se identifica una estructura 
organizacional, instalaciones y programas convergentes con los lineamientos institucionales, del 
proyecto académico de la Facultad y de las actividades del entorno. Además, la FAVET cuenta con 
variados acuerdos de cooperación con instituciones de educación internacionales y, organismos 
públicos y empresas privadas para promover la movilidad de académicos y estudiantes. Por último, 
los estudiantes desarrollan variadas iniciativas de gestión propia, en las que reciben apoyos desde 
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la Facultad para su realización, existiendo estímulos desde la Universidad y fondos externos de 
financiamiento. 

e. Sin embargo, se identificaron problemas con relación al desarrollo del Plan de Estudio 
implementado en el año 2006, como el desajuste entre actualización curricular y la entrada en 
vigencia del Reglamento de Estudios de Pregrado de la Universidad de Chile; el tardío inicio de la 
evaluación curricular; la lenta implementación de metodologías participativas en reemplazo de las 
clases expositivas o magistrales; percepción negativa sobre las actividades prácticas en cuanto a ser 
una instancia efectiva ejercitación y aprendizaje, con una buena planificación y en colaboración con 
el mundo laboral; exceso de utilización de prueba de selección múltiple; y la disposición de recursos 
para promover el desarrollo innovaciones en metodologías participativas e innovadoras en el aula. 
A esto se puede sumar la baja integración del Plan de Estudio con la iniciativa Mundo Granja, que 
cuenta con un número alto de programas y fondos para desarrollar actividades convergentes a la 
disciplina. 

f. A pesar de la existencia en la Facultad de múltiples espacios y programas en donde se 
desarrollan actividades de extensión y vinculación con el medio, una gran proporción de 
estudiantes, egresados y académicos declaran no participar de estas acciones y no saber de un plan 
que ordene y difunda estas iniciativas. En esta línea, no existe un seguimiento y evaluación de las 
actividades de vinculación con el medio realizadas actualmente por la Facultad, que se suma a la 
falta de un sistema de registro formal de las publicaciones según proyectos de investigación de 
origen, ni de eventos realizados para la difusión. 

g. A pesar de contar con múltiples acuerdos de cooperación con instituciones internacionales 
de educación, es baja la participación de los estudiantes y académicos. Esto responde a que los 
tratados no implican la cobertura de todos los costos involucrados en el intercambio, los cuales, 
deben ser financiados directamente por los interesados. 

Finalmente, se declaran las propuestas de mejora y las que se encuentran en ejecución: 

 Actualmente, la carrera está desarrollando la actualización curricular liderada por la 
Comisión de Evaluación Curricular y asesorada por la Unidad de Desarrollo Docente, que 
identificó los problemas del actual Plan de Estudios en el año 2016. Dentro de las propuestas 
que se desprenden de este informe para ser consideradas por esta comisión, está el evaluar 
la incorporación dentro del perfil de egreso de la carrera el “conocimiento de los hechos 
sociales, culturales y políticos de la economía y de la administración agropecuaria y 
agroindustrial” para presentar una mayor convergencia con lo propuesto por el sistema 
ARCUSUR. 

 Por otra parte, a partir de las labores de acompañamiento realizadas actualmente por la 
UNIDDo, los docentes están elaborando Syllabus y Resultados de Aprendizajes en las 
asignaturas, lo que permitirá, en un futuro próximo, diseñar e implementar con mayor 
facilidad metodologías y evaluaciones más innovadoras y enfocada en los aprendizajes de 
los estudiantes. En esta línea, varios académicos están innovando en otras metodologías de 
enseñanza-aprendizaje cuando las condiciones de la asignatura lo permiten y la Facultad se 
encuentra en proceso la adquisición de material de apoyo a la docencia a partir de 
postulación a fondos entregados por la Universidad. 

 Se encuentra en fase de implementación el rediseño de las Prácticas Formativas, a partir de 
la obtención de recursos entregados por el Fondo de Apoyo a la Docencia de Pregrado 
(Proyecto FADOP), que busca elaborar un Plan de Vinculación con el Medio integrado con 
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el desarrollo del Plan de Estudio de la carrera, buscando una mejora en la gestión y la 
percepción de esta actividad por parte de los estudiantes. 

 Se propone mejorar la difusión de los procesos de evaluación y actualización curricular en 
el estamento estudiantil a partir de campañas informativas en medios de comunicación 
como redes sociales. 

 También se propone la implementación de un sistema de registro de las actividades de 
investigación que vincule los proyectos con los artículos científicos, la participación en 
congresos y de estudiantes que derivan de su desarrollo.
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Dimensión 3. Comunidad Universitaria. 
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Componente 3.1. Estudiantes 

Criterio 3.1.1. Requisitos de ingreso y admisión. 

Para ingresar a la carrera de Medicina Veterinaria de la Universidad de Chile, los postulantes pueden 
utilizar dos vías de acceso, conocidas como “Admisión Regular” y “Admisión Especial”, descritas 
detalladamente en el punto 19 FORMULARIO PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS E INFORMACIÓN. 
Ambas se encuentran declaradas de manera general en el Reglamento de Estudiantes de la 
Universidad de Chile (Anexo 3), en los Artículos 15 al 24, estableciendo las normas mínimas y 
comunes para el acceso a cualquier carrera de pregrado de la Institución, siendo esta información 
de fácil acceso a todo público, a través de la página web de la Universidad de Chile y de la Facultad 
de Ciencias Veterinarias y Pecuarias. 

Este reglamento establece como requisito mínimo la posesión de la Licencia de Educación Media (o 
secundaria) para poder postular, y agrega otras exigencias para el proceso de “Admisión Especial”, 
como ser no videntes, ser deportistas destacados, estar amparado por convenios suscritos por la 
Universidad de Chile con organismos públicos y privados, ser estudiantes regulares de otras 
universidades, estar en posesión de un título profesional o de un grado académico nacional e 
internacional, o haber cursado educación media en el extranjero, y haber cumplido más de un año 
fuera de la Institución en el caso de los postulantes eliminados de alguna carrera de la universidad. 
Estos casos del proceso de Admisión especial, se encuentran reglamentados por normativas 
específicas de la Universidad señaladas en el Criterio 1.4.1. y socializadas tanto en la página web 
institucional como la página de difusión del proceso de admisión específico de la Universidad, 
futuromechon.cl. 

Ahora bien, la “Admisión Regular” consiste en un proceso de postulación y selección de estudiantes 
a través de un puntaje, en una escala entre 150 a 850, que se construye en base a el ranking del 
postulante dentro del establecimiento educacional que egresa, las notas obtenidas en enseñanza 
media y el rendimiento obtenido a partir de la rendición de varias pruebas de selección múltiple, 
denominadas comúnmente como “Prueba de Selección Universitaria” o “PSU”, que se realiza una 
vez al año, en el mes de diciembre frecuentemente. Sobre este último, los postulantes deben rendir 
dos pruebas de carácter obligatorio (Matemáticas y, Lenguaje y Comunicación) y al menos una de 
las dos electivas, de Ciencias y/o Historia, Geografía y Ciencias Sociales, las cuales son diseñadas e 
implementadas centralizadamente por el Departamento de Evaluación, Medición y Registro 
Educacional (DEMRE), organismo técnico dependiente de la Vicerrectoría de Asuntos Académicos 
de la Universidad de Chile. Estas pruebas, así como el proceso de postulación y selección, se 
encuentran dentro del “Sistema Único de Admisión a las Universidades Chilenas del Consejo de 
Rectores y Universidades Adscritas”, que de manera centralizada reúne todas las postulaciones 
realizadas por los aspirantes a distintas universidades, incluyendo a la Universidad de Chile, y que 
selecciona a un cupo limitado de los más altos puntajes que marcaron como preferencia una carrera 
de pregrado de una de las instituciones de educación pertenecientes al sistema. 

Al ser un sistema centralizado, la información del proceso de inscripción y rendición de la PSU, así 
como sus resultados y la postulación a alguna carrera de pregrado, se encuentran alojadas en el sitio 
web del DEMRE, siendo de público conocimiento a través de campañas de difusión realizada por 
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esta unidad en redes sociales (Facebook y Twitter), prensa y desde las mismas universidades 
adscritas al sistema. Cabe destacar que, a pesar del carácter centralizado del sistema, las carreras 
de las distintas universidades que ofrecen cupos de ingreso cuentan con ponderaciones específicas 
para todas las fuentes de datos con que se establece el puntaje de postulación, que en el caso de 
Medicina Veterinaria de la Universidad de Chile es el siguiente: 20% de Lenguaje y Comunicación; 
35% Matemáticas; 15% Ciencias; 20% el Ranking; y 10% Notas de Enseñanza Media. Esta 
información se encuentra disponible tanto en el sitio web del DEMRE como en la página web de la 
Universidad y de la Facultad. 

Al presentar dos vías de acceso para estudiar una carrera de pregrado, la Universidad de Chile y la 
FAVET, realiza esfuerzos para asegurar la no discriminación y el respeto por la interculturalidad, la 
libertad de opiniones y creencias, y el fomento a la solidaridad en sus sistemas de admisión. Bajo la 
vía “Regular”, la Universidad se integra a un sistema que, en su espíritu, busca la identificación de 
los mejores postulantes en términos académicos a partir de sus conocimientos y habilidades 
cognitivas, intentado aminorar los efectos del origen socio-económico, por lo que durante los 13 
años de implementación (2003), el sistema ha incluido varias modificaciones para disminuir los 
efectos del origen socio-económica de los estudiantes, entre las que se encuentra la incorporación 
del “Ranking” de notas del estudiante (modificación para el proceso de admisión 2013) y la 
eliminación del descuento de respuestas buenas según número de malas en el cálculo del puntaje 
de las pruebas (modificación para el proceso de admisión 2015). 

En esta línea, el sistema no discrimina más que el requisito de contar con la Licencia de educación 
media y el pago de un arancel de $30.960.- pesos chilenos, en el caso de ser estudiantes de colegios 
particulares o de ser egresado de IV medio (último nivel de la educación media o secundaria, previo 
al ingreso a la educación terciaria) en el caso de postulantes provenientes de colegios particulares 
subvencionados o municipales. Estos ultimo están exentos de pagar el arancel antes descrito 
mientras estén cursando el IV medio. Por otro lado, tanto los contenidos y aprendizajes que se 
miden en la PSU respetan la interculturalidad, libertad de opinión y creencias ya que está basada 
exclusivamente en el currículo nacional de Enseñanza Media. Finalmente, los postulantes que 
presentan algún tipo de discapacidad tienen el derecho de solicitar que se les proporcionen los 
ajustes necesarios que se requieran para resguardar la igualdad de oportunidades en la rendición 
de las pruebas, por lo que el DEMRE cuenta con Equipo Interdisciplinario especializado para dar 
soluciones a estas situaciones. 

En cuanto a la “Admisión Especial”, la Universidad cuenta con un sistema de ingreso que permite el 
acceso a estudiantes extranjeros en diversas modalidades y deportistas descritos en el punto 19 
FORMULARIO PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS E INFORMACIÓN, dando cuenta de su compromiso 
con la interculturalidad e inclusión, sin embargo, los mecanismos de acceso relacionadas con la 
equidad social son los que han adquirido mayor relevancia en este último tiempo. Los cupos PACE 
y SIPEE están enmarcados en esta línea, intentando reducir los efectos del origen socio-económico 
sobre el desempeño académicos en la PSU anteriormente planteado, incorporando más medidas 
que sólo facilidades de acceso a una carrera de pregrado, como el monitoreo y acompañamiento en 
su inserción a la vida universitaria. 
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El 88% está de acuerdo con la frase “Los criterios de admisión de alumnos son claros" (p78) y 
un 76% con “La carrera posee un sistema de admisión especial de estudiantes” (p79), aunque 
un 15% señala no saber. 

Opinión académicos 

El 92% está de acuerdo con la frase " Los criterios de admisión de alumnos eran claros" (e64) 

Opinión egresados 

Un 85% está de acuerdo con la frase “Los criterios de admisión de alumnos son claros" (a72) y 
un 65% con “La carrera de Medicina Veterinaria posee un sistema de admisión especial de 
estudiantes” (a74) aunque un 27% señala no saber. 

Opinión estudiantes 
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Criterio 3.1.2. Población estudiantil en relación al proyecto académico 

La carrera de Medicina Veterinaria de la FAVET ha experimentado un aumento de aproximadamente 
el 28% de los matriculados a partir del año 2012, tal como se expone en el punto 30 del 
FORMULARIO PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS E INFORMACIÓN y en la Tabla 32, pasando de 152 
ingresantes promedio entre 2007 a 2011 a 195 entre 2012 a 2016. En esta línea, para el 2016 se 
encuentran 1.084 estudiantes matriculados, estando 715 en estado regular dentro de la carrera, lo 
que significa que el resto se encuentra egresado o postergado. 

Tabla 32: Matriculados a diciembre del año de permanencia, por cohorte de ingreso. 

Cohorte ingreso 
Año permanencia 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
2007 142 127 112 106 99 93 84 58 35 18 
2008   148 128 117 105 100 92 78 60 34 
2009     150 135 122 115 102 100 84 56 
2010       152 132 122 109 98 87 77 
2011         157 138 128 111 105 99 
2012           209 189 163 149 141 
2013             189 166 152 140 
2014               176 152 133 
2015                 203 188 
2016                   198 

Fuente: VAA, UAAC. 

Para desarrollar las actividades de docencia del proyecto académico que involucra a los estudiantes 
de pregrado, la FAVET contaba, en el año 2016, con una planta de 62 académicos, con jerarquía, 
contratados con jornada completa (de 44 horas) y 16 jornada parcial (menos de 44 horas). A esto 
hay que sumar los 49 docentes de apoyo y las 90 personas de colaboración, lo que alcanza una 
proporción de 1 docente por cada 15 estudiantes y 1 funcionario por cada 10 aproximadamente. La 
lista de académicos y docentes de apoyo se encuentra en el punto 36 del FORMULARIO PARA LA 
RECOLECCIÓN DE DATOS E INFORMACIÓN. El listado del personal de colaboración se encuentra en 
el Anexo 15. 

Al desagregar la proporción docente equivalente por estudiantes según las asignaturas obligatorias 
del Plan de Estudio tal como se presenta en la Tabla 33, se observa que en promedio existe un poco 
más de 1 docente por cada 50 estudiantes, sin embargo, las actividades curriculares de índole más 
teórico son las que presentan un menor índice, y por lo tanto, una mayor cantidad de estudiantes 
por docentes equivalentes. Por ejemplo, los cursos de Medicina interna nivel I y Medicina interna 
nivel II, MU38 y MU39 respectivamente, presentan un índice de 0,063 y 0,046, lo que en otras 
palabras significa que hay 1 docente por cada 16 estudiantes en el primer caso aproximadamente, 
y 1 docente por cada 22 estudiantes en el segundo caso. 

Tabla 33: Índice docente equivalente /estudiante por asignatura. 

Asignatura Número de docentes Docente equivalente Índice docente equivalente según estudiantes 
AU1 5 5,0 0,026 
AU2 3 3,0 0,015 
AU3 6 6,0 0,031 
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BU4 4 2,5 0,015 
BU5 3 2,4 0,014 
BU6 2 2,0 0,010 
CU7 6 4,3 0,023 
CU8 5 3,3 0,018 
CU9 2 2,0 0,010 
DU10 2 0,1 0,001 
DU11 2 1,2 0,007 
DU12 5 3,2 0,017 
EU13 5 4,2 0,023 
EU14 4 3,2 0,018 
EU15 3 2,3 0,013 
FU16 8 6,0 0,031 
FU17 13 11,6 0,060 
GU18 3 2,0 0,010 
GU19 3 2,0 0,010 
HU20 8 6,5 0,033 
HU21 8 5,2 0,030 
HU22 5 2,7 0,017 
HU23 2 2,0 0,010 
INGB 1 0,1 0,001 
INGP 1 0,1 0,001 
INT 11 5,4 0,029 
IU24 11 6,6 0,034 
IU25 4 1,0 0,005 
IU26 4 4,0 0,021 
IU27 5 4,0 0,021 
IU28 5 3,6 0,019 
IU29 7 4,6 0,024 
JU30 9 7,5 0,039 
JU31 18 8,2 0,043 
KU32 3 2,0 0,010 
KU33 1 1,0 0,005 
KU34 5 3,0 0,015 
KU35 7 3,0 0,016 
LU36 28 14,3 0,075 
LU37 2 1,0 0,005 
LU43 8 2,8 0,016 
MAAT 1 1,0 0,005 
MABL 4 4,0 0,021 
MACA 3 3,0 0,015 
MAEP 4 2,3 0,013 
MAIG 9 7,0 0,036 
MAPLAN 2 2,0 0,010 
MICB 20 20,0 0,103 
MICP 25 22,5 0,116 
MU38 17 12,3 0,063 
MU39 13 9,0 0,046 
MU40 7 4,1 0,021 
MU41 5 4,0 0,021 
NU42 6 2,6 0,016 
PBCB 4 3,0 0,016 
PBCL 2 0,1 0,001 
PBCP 2 1,0 0,005 
P-PREPROF 1 0,1 0,001 
SEM-A 1 1,0 0,005 
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TALLERTI 3 3,0 0,015 
Fuente: Elaboración propia. 

En cuanto a los recursos materiales para ejecutar las labores de docencia, la FAVET cuenta con 16 
salas de clases de uso exclusivo para la carrera al interior de la Facultad, con capacidad de asiento 
que van desde los 40 (sala 7) hasta los 140 (sala C), aunque también cabe agregar el Auditorio Hugo 
K. Sievers, con capacidad para 160 personas y el Aula Magna de Campus Sur, que puede albergar 
hasta 200 estudiantes y que en ellas se desarrolla algunas actividad curricular, como la del primer 
semestre de Medicina Veterinaria, a saber, “Orientación a la medicina veterinaria”. En esta línea, es 
importante destacar que con el aumento de la matricula a partir del año 2012, el desarrollo de las 
asignaturas que abarcaban a la totalidad de sus estudiantes se empezaron a realizar en dos 
secciones, lo cual permite poder realizar gran parte de las asignaturas en las instalaciones propias 
de la Facultad. 

Además, la FAVET cuenta con 26 laboratorios destinados a la docencia que van desde una capacidad 
de 10 a 113 estudiantes (laboratorio multidisciplinario). A esto también hay que agregar la 
utilización del laboratorio de Química que se encuentra en el Campus Sur, y que permite realizar las 
asignaturas asociadas a las bases moleculares del Plan de Estudio. Tanto los 2 Hospitales Docentes, 
el Centro de Salud, los 4 Pabellones, las 2 salas de computación, la biblioteca y la sala de estudio, las 
3 centrales de apuntes, la Residencia para alojar estudiantes que están haciendo turnos, las 
múltiples instalaciones deportivas y de recreación, se encuentran en una proporción adecuadas al 
número de estudiantes que posee la FAVET. 

Por último, cabe destacar el desarrollo de varios proyectos de infraestructura, como la sala espejo 
y ampliación hospital de pequeños, y la reciente adjudicación, en el año 2017, de fondos para 
construir 4 proyectos destinados a apoyar, en gran parte, la docencia de la Facultad entre los años 
2018-2019. En concreto, se construirá un nuevo Hospital Clínico Veterinario en la comuna de La 
Reina, y al interior de la FAVET se edificará el Modulo Rumiantes, un espacio de Estar para los 
estudiantes y la ampliación del Laboratorio (Sala) Multidisciplinario. 

 

 

El 36% está de acuerdo con la frase “Existe una adecuada relación entre el número de alumnos 
que ingresan a cada curso y el total de recursos disponibles, considerando sus docentes, su 
infraestructura, equipamiento y presupuesto” (p71). 

Opinión académicos 

El 37% está de acuerdo con la frase "Cuando era estudiante, existía una adecuada relación 
entre el número de alumnos que ingresaban a cada curso y el total de recursos disponibles, 
considerando sus docentes, su infraestructura, equipamiento y presupuesto” (e54) 

Opinión egresados 
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Un 14% está de acuerdo con la frase “Existe una adecuada relación entre el número de alumnos 
que ingresan a cada curso y el total de recursos disponibles, considerando sus docentes, su 
infraestructura, equipamiento y presupuesto" (a60). 

Opinión estudiantes 
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Criterio 3.1.3. Desempeño académico de los estudiantes. 

La Universidad de Chile ha implementado en el año 2017 un primer mecanismo formal para el 
seguimiento del rendimiento académico de los estudiantes a través del programa piloto de docente 
“Coordinador de Primer Año/nivel”, diseñado y desarrollado por el Departamento de Pregrado de la 
Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios (VAEC), y que cuenta con la participación de 
un académico por cada carrera de pregrado. En concreto, la VAE está realizando seguimiento, 
mediciones e informes orientados a ayudar la labor de los encargados locales de esta iniciativa, 
involucrando también a otros organismos con capacidad de intervención dentro del estamento de 
estudiantes, como es el caso del Centro de Aprendizaje Campus Sur (CeACS), Bienestar Estudiantil y 
Secretaria de Estudio de la carrera de Medicina Veterinaria. En esta línea, el primer “Informe de 
Situación de Estudiantes 2017” (ver Ilustración 6) realizado por la VAE y entregado a los Secretarios 
de Escuela y coordinadores de primer año, representa uno de los primeros esfuerzos institucionales 
por abordar el seguimiento de estudiantes, en este caso, de primer año, a través de entregar los 
datos, desagregados por estudiantes, referidos a rendimiento académico o participación en algún 
programa de apoyo estudiantil, entre otros. Pero, a pesar de lo reciente de esta iniciativa de 
seguimiento, cabe destacar que, en términos informales, Secretaria de Estudio de Medicina 
Veterinaria ha realizado seguimiento del rendimiento de estudiantes históricamente, al ser la 
entidad dentro de la organización de la carrera que administra la información relacionada con la 
situación académica de los estudiantes, contactándose con estos últimos si presentan bajo 
rendimiento en el semestre y derivándolos a programas de apoyo internos de la Facultad si es 
necesario. 

Ilustración 6: Ejemplo de reporte contenido en “Informe de Situación de Estudiantes 2017”. 

 
Fuente: Departamento de Pregrado, 2017. 

Por otra parte, el Departamento de Pregrado de la VAEC, ha realizado en el año 2016 el primer 
“Estudio de Deserción de primer año” (cohorte de ingreso 2015) de la Universidad de Chile, en 
donde se analizó a los estudiantes que renunciaron o no se matricularon en el año 2016 (deserción 
institucional), más los que ingresaron a otra carrera de la Institución, pero no utilizando el proceso 
de transferencias internas (deserción del programa), abarcando un universo de 982 estudiantes 
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(16%) de un total de 6.177 que ingresaron y se matricularon en el 2015. En esta línea, al comparar 
esta situación con lo que acontece a nivel nacional, la Institución se encuentra por debajo del 25% 
promedio de las otras universidades según el estudio del MINEDUC “Serie Evidencias: Deserción en 
la educación superior en Chile” publicado en el año 2012. Por otro lado, el estudio realizado por la 
Universidad determinó que la Deserción Institucional y del Programa está determinada por las 
causas expresadas en la Ilustración 7, en donde el mayor peso lo representa la falta de Integración 
Académico Institucional y, en específico, al ajuste vocacional, según las encuestas aplicadas a cerca 
de 300 estudiantes del universo de los 982 desertores de primer año. 

Ilustración 7: Mapa de la deserción institucional construido en función de la teoría en base a los 
resultados de las encuestas de deserción UCH y de programa o carrera. 

 
Fuente: Departamento de Pregrado, 2016. 

En cuanto a la tasa de retención de primer año de la carrera de Medicina Veterinaria, ha existido 
una fluctuación en torno al 89% promedio, entre los años 2011 a 2015, tal como se expone en la 
Tabla 34, siendo una proporción más alta que la media institucional y en coherencia con los 
resultados del estudio de deserción antes citados, donde los estudiantes que entran a esta carrera 
no realizaban cambios internos a otros programas de pregrado de la Institución. 

Tabla 34: Tasa de retención 1er año. 

2011 2012 2013 2014 2015 
87,90% 90,43% 87,83% 86,36% 92,61% 

Fuente: Departamento de Pregrado, 2016. 

Tanto el “Estudio de Deserción de primer año” como el “Informe de Situación de Estudiantes 2017” 
antes descritos, y la realización desde el año 2015 del “Informe de Admisión y Caracterización de 
estudiantes nuevos” realizados anualmente, se enmarcan dentro de una política institucional que 
busca la detección y acompañamiento de estudiantes que presentan mayores probabilidades de 
obtener un rendimiento académico deficiente y/o que deserten de la carrera a la que ingresaron. 
Tras este monitoreo, la Institución presenta diversos programas de intervención como el antes 
citado programa “Coordinador de Primer Año/nivel”, que tiene como propósito la articulación de las 
distintas actividades curriculares e iniciativas de apoyo a los estudiantes; el “Programa de Lectura, 
Escritura y Oralidad Académicas” (LEA) que apoya a los estudiantes en el proceso de inserción a las 
prácticas de lectura, escritura y oralidad académicas que median los aprendizajes en la universidad, 
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ofreciendo regularmente tutorías de pares y recursos didácticos para estudiantes; el “Programa de 
Tutoría Integral Par” (TIP) que realiza un  apoyo académico y socioafectivo para estudiantes de 
primer año académico, que se implementa con un cuerpo de tutores provenientes de todos los 
programas, institutos y facultades, los que reciben formación específica para habilitarse como 
acompañantes de los procesos de aprendizaje de sus tutorados. 

 

Adicionalmente, los estudiantes de Medicina Veterinaria tienen a disposición el Centro de 
Aprendizaje Campus Sur, CeACS, que es una iniciativa Institucional que busca potenciar de manera 
integral las capacidades de aprendizaje y mejorar el rendimiento académico, a través de procesos 
metacognitivos, estrategias de estudio, de autorregulación, y de estabilidad emocional mediante 
mecanismos de apoyo individualizado y/o grupal y por solicitudes voluntarias o de derivación a los 
diversos programas (o mecanismos). Este Centro se encuentra descrito con mayor detalle en el 
punto 24 del FORMULARIO PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS E INFORMACIÓN. 

 

 

El 40% está de acuerdo con la frase “La carrera identifica oportunamente sus eventuales 
problemas en la retención y progresión, aplicando medidas correctivas” (p82), aunque un 19% 
señala no saber, y un 38% con “La carrera realiza un análisis sistemático de las causas de 
deserción, retención, progresión, asignaturas críticas y tiempos de titulación de los 
estudiantes, considerados por cohortes” (p89), aunque el 36% señala no saber. 

Opinión académicos 

El 54% está de acuerdo con la frase “La carrera se ocupa de ofrecer actividades de nivelación 
a sus estudiantes con respecto a los requerimientos iniciales del plan de estudios” (p80) y un 
37 con “La carrera interviene con estrategias de apoyo, para el mejoramiento de resultados 
académicos de los estudiantes” (p83), aunque un 19% declara no saber. 

Opinión académicos 

El 66% está de acuerdo con la frase "La carrera se ocupó de nivelar a sus estudiantes con 
respecto a los requerimientos iniciales del plan de estudios” (e65), un 27% con “La carrera 
intervino con estrategias de apoyo, para el mejoramiento de resultados académicos de los 
estudiantes” (e67), un 31% con “La carrera implementó acciones tendientes a ayudar a los 
estudiantes en las asignaturas de alta reprobación” (e72) y un 32% con “La carrera 
implementó acciones tendientes al mejoramiento en los tiempos de titulación” (e73) 

Opinión egresados 
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Un 45% está de acuerdo con la frase “La carrera se ocupa de nivelar a sus estudiantes con 
respecto a los requerimientos iniciales del plan de estudios" (a75), un 46% con “La carrera 
interviene con estrategias de apoyo, para el mejoramiento de resultados académicos de los 
estudiantes” (a77), un 37% con “La carrera implementa acciones tendientes a ayudar a los 
estudiantes en las asignaturas de alta reprobación” (a81) y un 18% con “La carrera 
implementa acciones tendientes al mejoramiento en los tiempos de titulación” (a82), aunque 
un 42% señala no saber. 

Opinión estudiantes 
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Criterio 3.1.4. Programas de apoyo al estudiante para el logro del perfil propuesto. 

La carrera cuenta con un servicio de Bienestar Estudiantil, constituido por una profesional Asistente 
Social, vinculada a la Dirección de Asuntos Estudiantiles de la FAVET y de la Dirección de Bienestar 
Estudiantil (DBE) perteneciente a la VAEC, que coordina diversas acciones en busca de solucionar 
los problemas económicos y sociales que afectan a los alumnos en el desarrollo de las actividades 
académicas, integrándolos a programas específicos de apoyo otorgados indistintamente por la 
Facultad, la Universidad, Ministerio de Educación u otra fuente. Entre los apoyos externos más 
importantes que pueden acceder los estudiantes se encuentran las becas de Arancel del MINEDUC, 
JUNAEB y SIPEE, junto con el Crédito con Aval del Estado y el Fondo Solidario de Crédito Universitaria 
para pagar el arancel, pudiéndose encontrar la lista completa con mayor detalle en el sitio web de 
la DBE. En el caso de las ayudas intra-institucionales, los estudiantes también pueden acceder a 
becas de arancel, mantención y materiales, como la Beca Universidad de Chile o Beca Andrés Bello, 
además de apoyos que entrega la FAVET como la beca de arancel Dr. Nelson Barría o de mantención 
Dr. Jorge Mendoza descritas con mayor detalle en el punto 26 del FORMULARIO PARA LA 
RECOLECCIÓN DE DATOS E INFORMACIÓN. 

 

 

En cuanto a la atención de salud tanto física como mental, los estudiantes cuentan con la Dirección 
de Salud Estudiantil, perteneciente a la VAEC, que pone a disposición de los estudiantes el Servicio 
Médico y Dental de Alumnos (SEMDA), y el área de Salud Comunitaria y Vida Saludable. El primero 
de estos se encarga de atender las necesidades primarias de salud médica y dental de los 
estudiantes de la Universidad de Chile, además de desarrollar programas de prevención y 
promoción de la salud a través de, por ejemplo, actividades de autocuidado y calidad de vida, 
talleres de primeros auxilios y nutrición, etc. Para desarrollar estas actividades, el SEMDA dispone 
de 4 sedes distribuidas en puntos estratégicos de la ciudad de Santiago, intentando estar próximo a 
las distintas facultades que posee la Institución. 

El 53% está de acuerdo con la frase " La Universidad de Chile informaba a todos los estudiantes 
respecto a los beneficios y ayuda ofrecida por el Estado, institución y otros organismos afines, 
de manera clara y oportuna” (e57). 

Opinión egresados 

El 70% está de acuerdo con la frase “La universidad informa a todos los estudiantes respecto a 
los beneficios y ayuda ofrecida por el Estado, institución y otros organismos afines, de manera 
clara y oportuna" (a63). 

Opinión estudiantes 
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Imagen 6: Ubicación Servicio Médico y Dental de Alumnos (SEMDA), Campus Sur. 

 
Fuente: Guía de campus VAEC, en base a Google Maps. 

Entre los servicios específicos que entrega la sede ubicada en el Campus Sur, donde se emplaza la 
FAVET, se encuentran: Operatoria, Medicina General, Psicología, Matrona y Curaciones 
(enfermería). El segundo cuenta con diversas iniciativas, entre las que destaca: los estudios sobre 
“Calidad de Vida en Estudiantes de Primer año” realizados anualmente a partir del año 2015; el 
curso online “de Educación Sexual Adolescencia Tiempo de Decisiones”, modalidad autoaprendizaje 
a través de la plataforma UniAbierta y un Curso de Formación General, al igual que el curso “Drogas 
y alcohol: construir prevención desde el conocimiento integral”, que aborda el tema del consumo y 
abuso de drogas y alcohol desde una perspectiva pluralista tanto en lo disciplinario, como en las 
valoraciones éticas y sociales implicadas.  

Como corolario, cabe destacar el Seguro de Accidentes para todos los estudiantes regulares que, en 
el caso de requerirlo durante sus estudios, prácticas o trayectos de ida o regreso entre su domicilio 
y el establecimiento educacional, permite acceder a una atención médica, quirúrgica y dental 
gratuita en algún establecimiento externo de la Universidad de Chile o a domicilio. Esto contempla 
hospitalizaciones, medicamentos y productos farmacéuticos, además de rembolsos médicos, 
prótesis y aparatos ortopédicos y su reparación; rehabilitación física y reeducación profesional, 
entre otros. 

Por último, el acompañamiento psicopedagógico se concentra principalmente en el Centro de 
Aprendizaje Campus Sur (CeACS) descrito en el Criterio 3.1.3, existiendo en específico, la “Tutoría 
de Orientación Psicoeducativa Individual (OPI)”, “Tutoría Disciplinar (TD)”, “Tutoría Curricular (TC)”, 
Tutoría de Inserción a la Vida Universitaria (TIVU)”, cursos de “Manejo del Estrés Académico” y 
“Aprender y Estudiar en la Universidad”, entre otros, los cuales están descritos en el punto 24 del 
FORMULARIO PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS E INFORMACIÓN y en el sitio web de la unidad. 
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El 47% está de acuerdo con la frase “La carrera desarrolla actividades tendientes a fortalecer 
los hábitos y técnicas de estudio de sus estudiantes” (p81), aunque un 16% señala no saber, y 
un 53% con “Los estudiantes de la carrera tienen acceso a mecanismos de orientación o tutoría 
cuando es necesario” (p83), aunque un 16% declara no saber. 

Opinión académicos 

El 34% está de acuerdo con la frase "La carrera desarrollaba actividades tendientes a fortalecer 
los hábitos y técnicas de estudio de sus estudiantes” (e66) y un 36% con “Los estudiantes de 
Medicina Veterinaria tuvieron acceso a mecanismos de orientación o tutoría cuando es 
necesario” (e74). 

Opinión egresados 

Un 47% está de acuerdo con la frase “La carrera desarrolla actividades tendientes a fortalecer 
los hábitos y técnicas de estudio de sus estudiantes" (a76) y un 70% con “Los estudiantes de la 
carrera tienen acceso a mecanismos de orientación o tutoría cuando es necesario” (a83). 

Opinión estudiantes 
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Criterio 3.1.5. Derechos y obligaciones de los estudiantes 

La Institución cuenta con el Reglamento de los Estudiantes de la Universidad de Chile (Anexo 3) que 
declara en su Artículo 1 ser el cuerpo normativo de los deberes y derechos de las y los estudiantes 
de la Institución. En específico, los Artículos 3 y 4 presentan los 6 deberes y 11 derechos definidos 
respectivamente, y que se especifican en la Tabla 35. 

Tabla 35: Deberes y Derechos de los estudiantes de la Universidad de Chile. 

Deberes Derechos 
1. Respetar la institucionalidad y contribuir a la 

convivencia universitaria, teniendo presente los 
principios orientadores señalados en el Estatuto 
que les sean aplicables 

1. Recibir una educación de excelencia en concordancia con 
la misión institucional y con los principios orientadores 
que aseguran su carácter público 

2. Asumir la responsabilidad principal de su propia 
formación, con el apoyo y supervisión de sus 
profesores/as y la interacción con sus pares, en 
las condiciones establecidas en la 
reglamentación pertinente 

2. Ser evaluado en su proceso de enseñanza y aprendizaje 
por medio de procedimientos que tengan normas, 
criterios y plazos conocidos y que sean aplicados con 
imparcialidad y rigurosidad. Además, se debe contemplar 
una segunda revisión, previa solicitud fundada, en 
aquellos casos en que sea aplicable 

3. Cumplir con las disposiciones de los reglamentos 
y demás normativa universitaria 

3. Que no se condicione su evaluación y promoción a 
factores ajenos a sus méritos académicos, conforme a la 
reglamentación correspondiente 

4. Respetar a todos/as los/as integrantes de la 
comunidad universitaria, así como también toda 
persona que ejerza labores o preste servicios 
para con la Universidad de Chile mediante 
contratos o convenios de honorarios, 
subcontratación, empresa de servicios 
transitorios y/o cualquier otra forma 
contractual, lo que implica, entre otros, la 
prohibición de todo acto u omisión que derive en 
una discriminación arbitraria y la prohibición de 
todo acto que implique acoso sexual, definidos 
en el artículo 13 letra f) de este Reglamento. 

4. Participar en: 
a) las diferentes instancias académicas y de gobierno 
universitario, según establezca la normativa universitaria, 
b) la modificación, evaluación y acreditación de los planes de 
estudio y carreras, según establezca la normativa 
universitaria; y 
c) la formulación de políticas relativas al bienestar y al deporte 
estudiantil u otras que se relacionen con el estamento 

5. Cuidar el patrimonio y respetar los emblemas 
universitarios 

5. Obtener el reconocimiento o certificación, según 
corresponda, por su contribución en un trabajo 
académico 

6. Reconocer el origen y autoría de las ideas y 
resultados tanto propios como ajenos/as, según 
las normas y convenciones académicas de cada 
disciplina 

6. Recibir una certificación de su participación en 
actividades académicas, deportivas, sociales, de 
extensión y/o representación, que contribuyan al 
cumplimiento de la misión institucional de la 
Universidad, y que no formen parte de su plan de 
estudios 

 7. Constituir, autónomamente, organizaciones 
estudiantiles, conforme lo señalado en este reglamento 

 8. Acceder a una adecuada calidad de vida estudiantil que: 
a) facilite la práctica de actividades deportivas, culturales, 
recreativas y de desarrollo personal, en concordancia con las 
condiciones curriculares y generales de la Universidad; 
b) permita recibir atención en salud y asistencia social, en las 
condiciones que ofrezca la Universidad; y 
c) permita postular a las becas y programas de ayuda 
estudiantil, en conformidad a la reglamentación vigente 
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 9. Recibir oportunamente información académica, 
administrativa y normativa concerniente a su quehacer 
estudiantil 

 10. Acceder a un debido proceso en los casos en que 
corresponda determinar la procedencia de sanciones 
disciplinarias, en conformidad con un reglamento 
especial. 

La autoridad correspondiente cautelará que el/la estudiante 
pueda ser asesorado/a y orientado/a en su defensa por una 
persona o institución que cuente con su confianza 

 11. Evaluar la docencia y a los/las docentes de las asignaturas 
que hayan cursado, mediante el uso de los instrumentos 
oficiales de evaluación docente, cuyos resultados 
globales serán considerados para mejorar la docencia 

Fuente: Elaboración propia. 

A pesar de que los reglamentos que refieren a los estudiantes se encuentran de público acceso tanto 
en la página web institucional como de la FAVET, se desconoce si entre ellos han implementado 
campañas de difusión. Sin embargo, cabe destacar que los estudiantes presentan una participación 
activa dentro de órganos colegiados como el Consejo de Facultad y Escuela, y poseen un centro de 
estudiantes que ha funcionado por más de 20 años continuos, lo que posibilita no sólo del 
conocimiento de las normativas que le atañen al estamento, sino que también la apropiación y la 
legitimidad de entregar comentarios y respuestas a las dudas que tengas los estudiantes que están 
menos involucrados en el funcionamiento de la carrera y la Facultad. 

 

 

  

El 78% está de acuerdo con la frase "conocí mis deberes y derechos como estudiante, de acuerdo 
a la reglamentación establecida en la carrera de Medicina Veterinaria " (e4). 

Opinión egresados 

Un 76% está de acuerdo con la frase “conozco mis deberes y derechos como estudiante, de 
acuerdo a la reglamentación establecida en la carrera de Medicina Veterinaria " (a4). 

Opinión estudiantes 
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Criterio 3.1.6. Coherencia de la oferta de actividades extracurriculares con el proyecto 
académico. 

Al contar con diferentes espacios al interior del Campus Sur de la Universidad de Chile, los 
estudiantes de la FAVET disponen de una alta diversidad de actividades extracurriculares a lo largo 
del año, tal como se exponía en el Criterio 1.5.2 y Criterio 1.5.3. En el campo de la cultura, el Campus 
cuenta con la “Unidad de Cultura y Patrimonio” que ha realizado diversas iniciativas relacionadas 
con la música, el teatro y cine, entre otros, aprovechando, por ejemplo, el anfiteatro y el Aula Magna 
ubicadas al interior del Campus. En el área deportiva, los estudiantes tienen la posibilidad de 
participar en torneos deportivos internos de la Facultad difundidos por el Centro deportivo de 
estudiantes de Veterinaria de la Universidad de Chile CDE FAVET, pudiéndose desarrollar en la 
cancha de babyfutbol empastada, el gimnasio y/o la piscina semi olímpica emplazadas en la 
Facultad. En cuanto a lo recreativo, la FAVET al poseer instalaciones de esparcimiento como la 
Pérgola, permite desarrollar actividades festivas para los estudiantes, principalmente gestionadas 
por el Centro de Estudiantes CEV, aunque la Facultad también realiza actividades orientadas a los 
estudiantes como la celebración de la Fiestas Patrias. 

Si se incluye la oferta Institucional exterior al campus, a la cual pueden acceder los estudiantes, se 
dispone de diversas actividades emanadas desde la Vicerrectoría de Extensión y Comunicación VEX, 
la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios VAEC, y la Federación de Estudiantes de la 
Universidad de Chile FECH, como, por ejemplo: 

 La temporada de música y danza del Centro de Extensión Artística y Cultural de la 
Universidad de Chile (CEAC) o las exposiciones del Museo de Arte Contemporáneo, Museo 
de la Memoria y los Derechos Humanos, Museo Artequin y centro cultural Matucana 100. 

 Competencias deportivas Institucionales como el Torneos Ínterfacultades (TIF), Juegos 
Deportivos Mechones (Actividad del CDE), Juegos de la Primavera (Actividad del CDE) y 
Juegos Olímpicos Estudiantiles (JOE). 

 La semana mechona, que posee actividades recreativas tradicionales que van desde el 
paseo a la Playa Cartagena y el torneo mechon, hasta la fiesta mechona con diversos artistas 
invitados. 

A la fecha de elaboración de este informe, en la FAVET se identifican 11 organizaciones y/o 
emprendimientos estudiantiles, iniciadas autónomamente por estos, con colaboración de la 
Facultad en cuanto a la facilitación de instalaciones para sus prácticas, acceso a servicios 
informáticos (página web, correo electrónico, entre otros). En la Tabla 36 se presenta la lista de 
estas organizaciones con una pequeña descripción de sus objetivos: 

Tabla 36: Lista de organizaciones estudiantiles de la FAVET. 

Nombre organización Objetivo 
Asociación Altoandino Trabajar en el desarrollo agropecuario, la conservación de la biodiversidad y 

la preservación del patrimonio cultural en las comunidades Aymara del 
altiplano de la Región de Arica y Parinacota. 

Centro Deportivo de 
Estudiantes FAVET (CDE) 

Busca fomentar, incentivar y comunicar el deporte de Facultad y de 
Universidad 
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BATUMAPU Su propósito es incentivar la actividad cultural, artística, motivacional y de 
manifestación dentro de la Facultad a partir de las batucadas. 

ECOVET Abordar temáticas relacionadas con la conservación de la fauna silvestre y 
el medioambiente 

Circo Pëtreu Desarrollar disciplinas entre los estudiantes como: Trapecio, Tela, Lira, Hula-
hula, Swing (banderas, cadenas, etc.), acroyoga, malabares (clavas, argollas, 
pelotas), golo, y contorsión 

LELFUN. Proyecto de 
Desarrollo Social y 
Agropecuario 

Trabajos voluntarios relacionado con Agricultura Familiar Campesina 

Huerto Agroecológico 
ANTUMAPU 

Fomentar teórica y prácticamente la enseñanza agroecológica con el 
objetivo de poder difundir esta disciplina en la universidad y comunidad 

4ª Asociación de Ayuda al 
Animal Abandonado 

Control de la población canina de FAVET, promover la tenencia responsable 
y la adopción de perros adultos. Bienestar animal 

VOGEL SHENÚ Difusión de Fauna Nativa a través del Arte 
Colaboradores por el 
Bienestar Animal (COPBA) 

Velar por el bienestar animal y la salud de los animales de Mundo Granja. 

CEIAP: Centro de apicultura Aprender a cuidar colmenas, inducciones y manejo 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

  

El 93% está de acuerdo con la frase " En la Universidad de Chile existían centros de estudiantes 
u otras agrupaciones que permiten canalizar demandas y necesidades de los estudiantes a las 
autoridades” (e58). 

Opinión egresados 

Un 53% está de acuerdo con la frase “La universidad facilita la organización y participación 
estudiantil para canalizar inquietudes intelectuales, sociales, deportivas, artísticas y buscar 
soluciones a problemas académicos " (a64) y un 87% con “En la universidad existen centros de 
estudiantes u otras agrupaciones que permiten canalizar demandas y necesidades de los 
estudiantes a las autoridades” (a65). 

Opinión estudiantes 
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Criterio 3.1.7. Políticas de movilidad e intercambio para los estudiantes. 

Tal como se declaraba en el Criterio 2.4.3, la Universidad y la Facultad presentan distintos convenios 
de movilidad e intercambio estudiantil, enmarcados en una política institucional y de Facultad 
orientados al reconocimiento internacional de su labor, señalada en el Criterio 1.1.2. 

Dentro de la política Institucional, la Universidad de Chile dispone del Programa de Movilidad 
Estudiantil (PME) que busca orientar y acompañar a los interesados en la postulación a los diferentes 
convenios que posee la Universidad. En esta línea, el Programa abre espacios de convocatoria 
semestrales, en donde se le solicita al interesado enviar los antecedentes requeridos para ser 
evaluados por el Comité Académico del PME que definirá y enviará las candidaturas a las 
universidades respectivas. 

A la fecha de redacción de este informe, la Universidad de Chile ha hecho un esfuerzo para disponer 
de recursos para programas de movilidad e intercambio estudiantil, destinados, en específico, al 
apoyo de estudiantes de la Institución que van a alguna de las universidades con convenio. Los 
acuerdos establecidos implican la existencia de recursos relacionados con los costos de matrículas 
y aranceles para los estudiantes extranjeros/internacionales que vienen a desarrollar actividades 
curriculares, por un máximo de dos semestres académicos. Esta situación ocurre simétricamente 
para los estudiantes de la Universidad de Chile que van a las universidades extranjeras con convenio, 
por lo que estos deben cubrir exclusivamente los gastos del traslado y la estadía (alimentación, 
estadía, transporte, entre otros).  



 

153 

Síntesis del componente. 

Aspectos Favorables: 
Para ingresar a la carrera, los postulantes cuentan diversos mecanismos que se encuentran 
claramente descritos y de público acceso a través de múltiples canales informativos que 
implementa la Universidad, existiendo una Unidad especializada de la administración central de 
la Institución, que se encarga de la difusión a los interesados, utilizando los medios de 
comunicación más utilizados por estos últimos. Por otra parte, el proceso de ingreso a la 
Universidad no presenta sesgos discriminatorios arbitrarios relacionado con cualidades sociales 
y culturales, ya que los requerimientos establecidos apelan al mérito académico principalmente. 
Aunque este último está condicionado por el origen social según los estudios realizados, el 
sistema de admisión regular y la Universidad ha implementado mecanismos compensatorios a 
este fenómeno. 
La carrera de Medicina Veterinaria satisface los indicadores asociados a número de docentes por 
número de estudiantes. 
La Universidad está desarrollando distintas iniciativas para monitorear la trayectoria académica 
de los estudiantes, con el propósito de colaborar con la gestión docentes de las distintas carreras. 
Los estudiantes de la FAVET cuentan con diversos apoyos para poder completar el Plan de 
Estudio, que van desde recursos económicos entregados por la Universidad, Facultad y externos, 
hasta orientación, servicios de salud y apoyo en técnicas de estudio. 
La Institución cuenta con un Reglamento específico que establece derechos garantizados que 
tienen los estudiantes, el cual se encuentra publicado y de acceso libre en el sitio web de la 
Universidad. Dentro de los distintos reglamentos que aluden a otros derechos de los estudiantes 
se encuentran la existencia de los centros de estudiantes y agrupaciones de sus intereses, y la 
participación que este estamento puede tener en distintas instancias colegiadas de relevancia 
dentro de la Institución, como el Senado Universitario o el Consejo de Facultad. 
Existe una oferta de actividades extracurriculares culturales, deportivas y recreativas, las cuales 
son gestionadas mayoritariamente por la Institución. 
Se evidencia la existencia de variadas agrupaciones dentro de la FAVET, coherentes al perfil de 
egreso, siendo apoyadas de alguna manera por la Facultad. 
Existencia de convenios para intercambio estudiantil con diversas universidad extranjeras. 
Aspectos Desfavorables: 
A pesar de que la relación docente equivalente por número de estudiantes satisface lo exigido 
por el criterio ARCUSUR, la percepción de los egresados y estudiantes sobre la relación entre las 
condiciones totales para desarrollar la actividad docente y el número de estudiantes es negativa. 
En esta línea, y debido al aumento de la matricula a partir del año 2012, la causa de esta 
percepción sería producto de que la infraestructura no se adecuó a este nuevo contexto. Esto 
último, también responde a que, al ser una entidad estatal, existe una burocracia para las 
inversiones que pueda realizar la Facultad, lo que explica, en parte, la tardanza en la adecuación. 
La Facultad no cuenta con un sistema de seguimiento del rendimiento académico interno de sus 
estudiantes, con el propósito de realizar análisis más específicos para el contexto de la carrera, 
apoyando la labor docente y los procesos de evaluación del Plan de Estudio. 
La Universidad no dispone de recursos para apoyar la movilidad estudiantil. 
ACCIONES EN MARCHA: 
Se encuentra en fase de construcción y diseño, con recursos ya aprobados, diversos proyectos de 
infraestructura para mejorar la docencia y la calidad de la vida universitaria. 
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La Unidad de Desarrollo Docente (UNIDDo) se encuentra en fase de diseño de un sistema de 
seguimiento y análisis del rendimiento de los estudiantes. 
El Centro de Aprendizaje del Campus Sur está reestructurando las acciones de acompañamiento 
a estudiantes para lograr sus objetivos en forma más eficiente.  
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Componente 3.2. Graduados. 

Criterio 3.2.1. Seguimiento de los graduados. 

A partir del 2015, la Universidad de Chile implemento el Área de Seguimiento de Egresados y 
Titulados, del Departamento de Pregrado de la cual está a cargo la Vicerrectoría de Asuntos 
Académicos de la Universidad, que administra el Sistema Institucional de Seguimiento de 
Egresados que se compone de la plataforma web Portal de Seguimiento de Egresados, que gestiona 
los registros de los alumnos egresados a partir de la información obtenida desde la Oficina de Títulos 
y Grados de la Universidad, el Portal de Empleos exclusivos para los exestudiantes de la Institución 
y la aplicación de cuestionarios de seguimiento a egresados, ejecutado por el Área de seguimiento 
de Egresados, en donde se busca caracterizarlos a partir de las dimensiones: laboral, ingresos, 
convergencia entre las competencias aprendidas y las exigencias del trabajo, vinculación con la 
unidad académica de egreso y continuación de estudios (postgrado). En el año 2017, la FAVET 
implementa su propio Sistema de Seguimiento de Egresados, que se alimenta de la información 
recopilada por la Secretaria de Estudio de la Facultad y la aplicación de cuestionarios de 
autoevaluación de la carrera, que incorporan módulos de caracterización socio-laboral, satisfacción 
con los estudios realizados y situación de la profesión. Ambos sistemas, se encuentran descritos con 
mayor detalle, exponiendo los resultados más relevantes, en el punto 27 del FORMULARIO PARA LA 
RECOLECCIÓN DE DATOS E INFORMACIÓN adjunto a este informe. 

 

 

 

Desde el Área de Seguimiento de Egresados y Titulados, que administra el Sistema Institucional de 
Seguimiento de Egresados, se realizan estudios de Satisfacción de los Empleadores en el marco del 
proceso de acreditación institucional en que se encuentra la Universidad. Sistemas formales y 
sistemáticos no dependientes de la autoevaluación no se identifican a nivel Institucional. Esta 

El 40% está de acuerdo con la frase “La carrera cuenta con información y análisis de la opinión 
de egresados y empleadores” (p91), aunque un 22% señala no saber, y un 30% con “La carrera 
conoce las tasas de ocupación y características de empleabilidad de sus titulados” (p93), 
aunque un 31% declara no saber. 

Opinión académicos 

El 28% está de acuerdo con la frase "Conocí, al momento de ser estudiante, las tasas de 
ocupación y características de empleabilidad de los titulados de Medicina Veterinaria” (e75). 

Opinión egresados 

Un 44% está de acuerdo con la frase “Conozco las tasas de ocupación y características de 
empleabilidad de los titulados de la carrera" (a84), aunque un 16% declara no saber. 

Opinión estudiantes 
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situación se replica a nivel de carrera, aunque a través del Comité Asesor Externo declarado en el 
Criterio 2.1.3, se rescatan las percepciones sobre el desempeño de los egresados desde los 
representantes de las organizaciones público y privadas más importantes vinculadas a la disciplina, 
aunque estos datos no se encuentren sistematizados. Ahora bien, para el proceso de autoevaluación 
realizado el año 2017, se envió una encuesta auto aplicada a través de la plataforma SurveyGizmo, 
a 144 empleadores contestando el 15% aproximadamente. Entre los resultados asociados a la 
satisfacción de empleadores se puede declarar que la totalidad señaló estar parcialmente de 
acuerdo o totalmente de acuerdo con la frase “La carrera de Medicina Veterinaria de la Universidad 
de Chile da confianza a mi organización como formadora de profesionales” (ítem c1, Cuestionario 
para empleadores de Médicos Veterinarios de la Universidad de Chile, año 2017) al igual que “Creo 
que el título o grado otorgado por la Universidad de Chile es consistente con el nivel y las 
competencias que tienen sus egresados” (ítem c2).  
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Criterio 3.2.2. Actualización, formación continua y perfeccionamiento de los graduados. 

La FAVET ha dispuesto a lo largo de los años diversas ofertas de actualización, formación continua y 
perfeccionamiento de los egresados de la carrera de Medicina Veterinaria y otros profesionales 
interesados, a través de programas de Doctorado, Magíster, Especialidades Médicas, Diplomados y 
Cursos de Especialización, siendo los tres primeros de carácter permanente y declarándose en el 
punto 6 del FORMULARIO PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS E INFORMACIÓN. En la Tabla 37 se 
expone la relación entre las áreas de la profesión o de especialización de la carrera y los programas 
que se han ofrecido entre 2014 y 2016, advirtiendo que estos programas pueden tributar a más de 
un área. 

Tabla 37: Programas de postgrado impartidos por la FAVET según áreas de especialización de la 
profesión. 

Área de especialización de la 
Medicina Veterinaria 

Programas de postgrado 

Medicina y manejo de perros 
y gatos 

Magíster en Ciencias Veterinarias y Pecuarias. 
Especialista en Medicina Interna de Animales Pequeños. 

Diploma de Postítulo en Imagenología de Pequeños Animales. 
Diploma de Postítulo en Inmunología Hematología y Bioquímica Clínica. 

Diploma de Postítulo en Kinesiología y Rehabilitación de Pequeños Animales. 
Diploma de Postítulo en Medicina de animales pequeños. 

Diploma de Postítulo en Medicina del Gato Doméstico. 
Diploma de Postítulo en Manejo del Dolor y Anestesia en animales de Compañía. 

Jornadas de Actualización en Endocrinología Veterinaria. 
Curso de Actualización en Osteología Veterinaria Comparada. 

Curso de actualización en medicina felina. 
Curso de aproximación diagnóstica y actualización en Endocrinología para Médicos 

Veterinarios Internista. 
Curso de actualización en Acupuntura Veterinaria. 

Medicina y manejo animales 
exóticos 

Magíster en Ciencias Veterinarias y Pecuarias. 
Diploma de Postítulo en Medicina y Manejo de Animales Exóticos. 

Diploma de Postítulo en Inmunología Hematología y Bioquímica Clínica. 
Jornadas de Actualización en Endocrinología Veterinaria. 

Medicina equina Magíster en Ciencias Veterinarias y Pecuarias. 
Diploma de Postítulo en Inmunología Hematología y Bioquímica Clínica. 

Diploma de Postítulo en Medicina Clínica Equina. 
Jornadas de Actualización en Endocrinología Veterinaria. 

Curso de Actualización en Osteología Veterinaria Comparada. 
Curso de aproximación diagnóstica y actualización en Endocrinología para Médicos 

Veterinarios Internista. 
Curso de actualización en Acupuntura Veterinaria. 

Medicina y manejo de 
animales de producción 

Doctorado en Ciencias Silvoagropecuarias y Veterinarias. 
Doctorado en Nutrición y Alimentos. 

Magíster en Ciencias Veterinarias y Pecuarias. 
Diploma de Postítulo en Reproducción Animal. 

Diploma de Postítulo en Gestión Ganadera. 
Taller de capacitación para Médicos Veterinarios Oficiales (MVO) del Servicio 

Agrícola y Ganadero (SAG). 
Bienestar Animal en la 
producción 

Doctorado en Ciencias Silvoagropecuarias y Veterinarias. 
Doctorado en Nutrición y Alimentos. 

Magíster en Ciencias Veterinarias y Pecuarias. 
Taller de capacitación para Médicos Veterinarios Oficiales (MVO) del Servicio 

Agrícola y Ganadero (SAG). 
One health day Chile. 
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Gestión y Manejo de Fauna 
Silvestre 

Magíster en Ciencias Veterinarias y Pecuarias. 
Diploma de Postítulo en Conservación y Manejo de Fauna Silvestre. 

VII Congreso Chileno de Anfibios y Reptiles. 
Enfermedades emergentes, 
enfermedades zoonóticas y 
Salud Pública 

Doctorado en Ciencias Silvoagropecuarias y Veterinarias. 
Doctorado en Acuicultura. 

Magíster en Ciencias Veterinarias y Pecuarias. 
Diploma de Postítulo en Enfermedades Transmisibles Emergentes y Re-Emergentes. 

Diploma de Postítulo en Patología Médico Veterinaria Online. 
Diploma de Postítulo en Manejo de Plagas Urbanas. 

One health day Chile. 
Inspección médico veterinariade reses y aves de corral y sus carnes.  

Aseguramiento de la calidad 
e inocuidad Alimentaria 

Doctorado en Ciencias Silvoagropecuarias y Veterinarias. 
Doctorado en Nutrición y Alimentos. 

Doctorado en Acuicultura. 
Diploma de Postítulo en Aseguramiento de la Calidad e Inocuidad de los Alimentos. 

Seminario “Validación y Verificación de métodos analíticos microbiológicos para 
análisis de alimentos según reglamentación vigente de Estados Unidos”. 

Seminario “Sistema único de laboratorios de referencia nacional en inocuidad 
alimentaria para asegurar la inocuidad en la industria alimentaria”. 

Gestión Ambiental Doctorado en Ciencias Silvoagropecuarias y Veterinarias. 
Doctorado en Nutrición y Alimentos. 

Doctorado en Acuicultura. 
Magíster en Ciencias Veterinarias y Pecuarias. 

Diploma de Postítulo en gestión ambiental veterinaria. 
Patología y manejo de 
enfermedades de peces 

Doctorado en Ciencias Silvoagropecuarias y Veterinarias. 
Doctorado en Acuicultura. 

Diploma de Postítulo en Patología y manejo de Peces de Cultivo, latinoamericano on 
line. 

Diploma de Postítulo en Buenas Prácticas en el uso de Fármacos en la 
Salmonicultura. 

Aquaculture Breeding and Genetics. 
Simposio Internacional: Avances en Genética y Genómica Acuícola. 

Infectología y epidemiología 
veterinarias 

Doctorado en Ciencias Silvoagropecuarias y Veterinarias. 
Doctorado en Acuicultura. 

Diploma de Postítulo en epidemiología Veterinaria Aplicada. 
Workshop “Bioensayo In vitro para Biotoxinas Marinas – Alternativa a Bioensayo en 

ratones”. 
Etología Especialista en Medicina Interna de Animales Pequeños. 

Diploma de Postítulo en Homeopatía Veterinaria en animales de Compañía. 
Fuente: Elaboración propia. 

Por último, cabe destacar que la Facultad pone a disposición de sus egresados incentivos para que 
cursen los programas de educación continua que imparte. Estos beneficios se centran en descuentos 
de arancel que varían de acuerdo a la disponibilidad de recursos con que contará el programa en su 
desarrollo. 

 

El 59% está de acuerdo con la frase "Conocí la oferta de formación continua disponible para 
después de mi titulación o graduación” (e29). 

Opinión egresados 
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Un 43% está de acuerdo con la frase “Conozco la oferta de formación continua disponible para 
después de mi titulación o graduación" (a29), aunque un 12% declara no saber. 

Opinión estudiantes 
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Síntesis del componente. 

Aspectos Favorables: 
La Institución cuenta con sistemas de seguimientos de egresados que ha permitido levantar 
información para distintos procesos de autoevaluación. 
La Facultad cuenta con una variada oferta de programas de actualización, formación continua y 
perfeccionamiento para sus graduados, existiendo incentivos para que ellos puedan realizarlos. 
Aspectos Desfavorables: 
Los mecanismos de seguimiento de egresados no han sido aplicados con una regularidad que 
permita generar una costumbre y tradición dentro de las prácticas de los egresados, mejorando 
sus tasas de respuesta. 
El mecanismo de levantamiento de información asociado a empleadores todavía se encuentra en 
un proceso de ajuste que permita obtener mayores tasas de respuesta. 
ACCIONES EN MARCHA: 
La Facultad tiene planificada acciones de vinculación integral con egresados, que implica no sólo 
levantar datos laborales o percepciones de la calidad de formación que entrega la Facultad para 
objeto de los procesos de acreditación, sino que también ofrecerles información relevante para 
ellos, tales como ofertas laborales exclusivas para los egresados de la FAVET. En esta línea, el 
desarrollo de una página web exclusiva para los egresados tiene el propósito de concentrar toda 
la información relevante para ellos y ser, al mismo tiempo, un espacio para levantar información 
referida a ellos relevante para la carrera y Facultad. 
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Componente 3.3. Docentes. 

Criterio 3.3.1. Plantel docente adecuado y suficiente para llevar adelante el proyecto 
académico. 

La Facultad posee 78 académicos para el año 2016, que forman parte del cuerpo docente y están 
adscritos a la FAVET. Adicionalmente, hay 4 académicos del Campus Sur que imparten docencia en 
cursos específicos obligatorios del plan de estudio y que están incluidos en la Tabla 36 del 
FORMULARIO PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS E INFORMACIÓN. 

Al analizar sólo los académicos que pertenecen a la Facultad (78), 38 presentan doctorados, 24 son 
Magíster y, 16 con licenciatura y título profesional, que en otras palabras, significa que cerca del 
79% del cuerpo docente cuenta con una formación más extensa que la licenciatura y título 
profesional. Desde el año 2011 al 2016, ingresaron 16 académicos con el grado de Doctor, Además, 
como política para la contratación de nuevos académicos, situación necesaria ante la jubilación o 
retiro de algún integrante de la planta académica, se exige que los postulantes a estos cargos estén 
en posesión del grado de Doctor, por lo que el número de académicos doctorados sólo podría 
aumentar en el futuro. 

Tabla 38: Lista de académicos con grado de doctor ingresados a la FAVET en el período 2011-2016. 

Arias Fernández José Ignacio Figueroa Hamed Jaime Eduardo 
Lapierre Acevedo Lisette Nicole Yáñez López José Manuel 
Patel Alok Carvallo Chaigneau Francisco 
Ramirez Toloza Galia Andrea Herve Claude Luis Pablo 
Tadich Gallo Tamara Alejandra Aguilar Guzman Lorena 
Valenzuela Venegas Carolina Paz Cifuentes Ramos Federico Francisco José 
Briceño Urzúa Cristóbal  Hamilton-West Miranda Christopher  Norman 
Cornejo Kelly Javiera Peralta Troncoso Oscar Alejandro 
Neira Ramírez Víctor Manuel Torres Mendoza Cristian Gabriel 

Fuente: Elaboración propia. 

En línea con lo anterior, la FAVET en 2016 cuenta con cerca de un 70% de académicos que han 
desempeñado funciones de docencia e investigación por más de 15 años dentro de la Institución. 
En esta línea, y a modo de ejemplo, en cada Departamento que compone la Facultad se identifican 
académicos con importante experiencia en el ejercicio de la profesión, como en el caso del 
académico Víctor Hugo Parraguez Gamboa, médico veterinario de la Universidad de Chile desde 
1986, perteneciente al Departamento de Ciencias Biológicas Animales y que ha sido Médico 
Veterinario Perito de los Juzgados del Crimen de Santiago, desde 1990; de la académica Alicia 
Adriana Valdés Olguín, médico veterinario de la Institución desde 1994, parte del Departamento de 
Ciencias Clínicas y que se ha desempeñado en Atención Médico Veterinaria tanto en los Hospitales 
Clínicos de la Universidad como consultas privadas, siendo un referente en casos 
gastroenterológicos y nefrourológicos; o del académico Claus Joachim Köbrich Grüebler, médico 
veterinaria de la Facultad desde 1988, integrante del Departamento de Fomento de la Producción 
Animal y que realiza consultorías en los temas de gestión y, particularmente, aquellos relacionados 
con la planificación y el control de procesos y programas vinculados al sector agropecuario nacional 
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y su desarrollo, entre los que destacan consultorías a empresas del sector agropecuario, 
particularmente actores de la cadena de la carne. 

De los 78 académicos pertenecientes a la FAVET, un poco más del 77% poseen jornada de 44 horas 
por semana (jornada completa), estando 89% de estos en posesión de un magíster o doctorado. 
Por otro lado, y de acuerdo a los procesos de Calificación Académica o Asignación Universitaria 
Complementaria Académica Incremental (AUCAI), los docentes deben realizar un mínimo de 30% 
de dedicación a la docencia durante el año, lo cual tiene un efecto sobre su posición dentro de la 
carrera académica o los incentivos económicos que pueden acceder a partir de la labor docente 
realizada. 

Los académicos de la Facultad participan en un poco más de 5 asignaturas promedio dentro de la 
carrera, entre actividades curriculares obligatorias y electivas, y en calidad de encargado de la 
asignatura como participante, tal como se puede evidenciar en los Programas de los cursos 
anexados a este informe. Su participación es coherente con su formación académica de grado y/o 
postgrado en la medida de que la aprobación del diseño de los programas de las actividades 
curriculares, junto con la evaluación de la implementación, es responsabilidad de alguno de los cinco 
Departamentos de la FAVET, los que tienen que velar por la calidad de la docencia impartida en las 
actividades curriculares que son de su responsabilidad. En otras palabras, cada Departamento 
aprueba y asigna a sus académicos más pertinentes a cada asignatura de acuerdo a los contenidos 
tratados y la especialización del docente. En este sentido y a modo de ejemplo, los académicos 
Tamara Alejandra Tadich Gallo y Ana María Ramírez Kamann, de los Departamentos de Fomento de 
la Producción Animal y Patología Animal respectivamente, participan de las actividades curriculares 
que se exponen en la Tabla 39 y en el punto 36 del FORMULARIO PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 
E INFORMACIÓN, evidenciándose que las asignaturas donde participan están fuertemente 
relacionadas con sus especialidades, a saber, Bienestar Animal y Patología, Hematología y 
Bioquímica Clínica correspondientemente. 

Tabla 39: Ejemplos de participación en asignaturas, académicos de la carrera. 

Tamara Alejandra Tadich Gallo Ana María Ramírez Kamann 
 Aprendizaje de la conducta alimentaria 
 Avances en bienestar animal 
 Bases legislativas 
 Bienestar en producción animal 
 Conducta aplicada 
 De Especialista a Profesional: Pensamiento, Discurso y 

Compromiso para la Acción 
 Educación en tenencia responsable de animales de 

compañía y el rol de la atención primaria de salud 
veterinaria 

 Manejo productivo I 
 Mitos y realidades de los alimentos de origen animal 

y su efecto en la salud humana 
 Módulo integrador de ciclo pre-profesional 
 Orientación a la medicina veterinaria 
 Práctica general básica 
 Reproducción 

 Bases de tecnologías diagnósticas 
 Medicina y ciencias veterinarias forenses 
 Módulo integrador de ciclo pre-profesional 
 Oncología de perros y gatos 1: Fundamentos 

biológicos, diagnósticos y tratamiento 
 Patología diagnóstica 
 Patología I 
 Seminario en patología clínica 
 Técnicas hematológicas en medicina veterinaria 

Fuente: Elaboración propia. 
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El 72% está de acuerdo con la frase “En esta carrera, existe un núcleo de académicos de alta 
dedicación y permanencia, que lidera el proyecto formativo” (p57) y un 95% con “Considero 
estar actualizado en las disciplinas en las que imparto docencia” (p93). 

Opinión académicos 

El 87% está de acuerdo con la frase " Los docentes poseían conocimientos actualizados de la 
disciplina y la profesión” (e40) y un 50% con la frase "Cuando yo era estudiante, conocí de la 
existencia de un equipo de profesores de esta carrera que lideraba el proyecto formativo de la 
misma” (e42), aunque el 12% declaró no saber. 

Opinión egresados 

El 94% está de acuerdo con la frase “Mis profesores poseen conocimientos actualizados de la 
disciplina y la profesión " (a43) y un 62% con la frase “Reconozco la existencia de un equipo de 
profesores de esta carrera que lideran el proyecto formativo de la misma " (a45), aunque un 
14% declara no saber. 

Opinión estudiantes 
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Criterio 3.3.2. Producción académica de los docentes en los últimos cinco años acorde al 
proyecto académico. 

Como se exponía en el Criterio 2.3.1, los académicos de la FAVET realizan una importante labor en 
investigación a partir de apoyos internos y externos a la Institución. En esta línea, en los 103 
proyectos declarados participaron 43 académicos (54%) distribuidos como se expone en el Gráfico 
6, que muestra el número de académicos e investigaciones desagregado por los años de ejecución, 
constatándose cierta estabilidad en el tiempo en el desarrollo de proyecto y una leve fluctuación en 
el caso de la participación de los académicos. Por otro lado, al revisar el rol que desempeñan en las 
investigaciones, en 65 de las 103 (63%) se ubican como investigadores responsables. 

Gráfico 6: Número de académicos involucrados y número de proyectos, según año. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

En cuanto a la participación docente en orientación de trabajos de graduación y/o memorias de 
título concluida16, en calidad de profesor guía, entre el 2011 y 2016 han participado 67 académicos 
(84%) en al menos una de las 443 memorias de títulos realizadas en ese período, alcanzando un 
promedio de 5,5 trabajos de titulación por académico. Esta participación ha fluctuado en los años 
declarados tal como se expone en la Tabla 40, desde un mínimo de 78% en el año 2012 hasta un 
máximo de casi un 96% en 2015. 

Tabla 40: Número de Memorias de Títulos y Porcentaje de profesores guías de la FAVET según año 
de publicación. 

Año Número de Memorias de título Porcentaje de profesores guías de la FAVET 
2012 103 78,6% 
2013 100 82,0% 
2014 92 79,3% 
2015 91 95,6% 
2016 57 86,0% 

Fuente: Elaboración propia. 

Entre los años 2012 y 2016, 54 de los 78 académicos (69%) han participado de alguna publicación 
en revistas arbitradas o con cuerpo editorial como resultado de las investigaciones, destacando 
tanto el aumento progresivo en el número total de publicaciones de la Facultad, que va desde los 

                                                           

16 Cabe advertir que los números expuesto en la tabla no coinciden con el número de titulados ya que existe 
otro mecanismo de titulación (Examen de Titulación). 
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40 en el año 2012, hasta los 68 del año 2015, como la mayor producción del Departamento de 
Medicina Preventiva Animal, tal como se puede apreciar en el Gráfico 7, y la estabilidad de los 
Departamentos de Ciencias Biológicas y Patología Animal. 

Gráfico 7: Número de publicaciones de la FAVET según año de publicación y Departamento 
disciplinar. 

 
Fuente: Dirección de Investigación. 

Al analizar el tipo de publicaciones realizadas, un poco más del 85% (221) corresponden a revistas 
con indexación ISI y un 31% con Factor de Impacto Q117. Al desagregar estos resultados por los años 
declarados, tal como se presenta en el Gráfico 8, se puede observar un alza en ambos descriptores, 
pasando, en el primer caso, desde un 71% en el 2013 a un 94% en el 2016, y desde un 23% en el 
2012 a un 39% en el segundo caso. Entre las revistas ISI que más han aceptado publicaciones de los 
académicos de la FAVET se encuentra el “Archivos de Medicina Veterinaria” con 14, “International 
Journal of Morphology” con 7 y, “Journal of Equine Veterinary Science” y “Journal of Fish Disease”, 
cada una con 5 artículos. 

Gráfico 8: Porcentaje de publicaciones ISI y con Factor de impacto Q1 según año. 

 
Fuente: Dirección de Investigación. 

                                                           

17 Corresponde al primer cuartil de las revistas ordenadas de mayor a menor factor de impacto. 
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De los 78 académicos que se encuentran adscritos a la FAVET, 64 de ellos (el 80%) ha participado en 
presentaciones a congresos nacionales o internacionales en el período 2011-2016. En muchas de 
estas presentaciones, los estudiantes participan como co-autores, al derivar estos trabajos de 
memorias de título, vinculándose con la actividad docente y formativa de estudiantes de pregrado, 
contribuyendo al perfil de egreso. 

Las disciplinas de los eventos científicos son variadas y responden a las áreas de especialización de 
los académicos, áreas de estudio de la carrera y áreas de investigación declaradas previamente, 
demostrando su coherencia con el plan de estudio. 

Al ser la docencia una de las funciones elementales de los académicos, las producciones didácticas 
de apoyo a la enseñanza se transforman en una labor estratégica y constante para incentivar el 
aprendizaje de los estudiantes. Desde las necesidades que los docentes pueden levantar en las 
asignaturas en que participan, se elaboran distintos materiales, preferentemente guías y apuntes. 
La Tabla 41 presenta algunos ejemplos del material producido por los académicos de acuerdo a las 
asignaturas en que participan y evidenciando que todas las áreas de estudio están abordadas. 

Tabla 41: Ejemplos de producción pedagógica de académicos de la FAVET. 

Académico Titulo Año Asignatura 
Adolfo Francisco 
Godoy Pinto 

Insuficiencia Cardiaca y Terapia en 
Caballos de Carrera 

2011 Clínica quirúrgica del 
equino 

Carlos Antonio 
Alvear Suitt 

Guía Práctica Genética Básica 2016 Genética básica 

Cristián Gabriel 
Torres Mendoza 

Distemper canino 2015 Medicina interna nivel I 

Eduardo Elías Kessi 
Campos 

Experimentos para un curso básico de 
Bioquímica 

2016 Bases moleculares 

Gustavo Farias 
Roldan 

Manual de Trabajos Prácticos de 
Fundamentos de Patología Veterinaria. 

2015 Patología I 

J. Ignacio Arias 
Fernández 

Técnicas Básicas de Sutura y Fabricación 
de Modelos Quirúrgicos: manual para el 

estudiante. 

2016 Anestesia y cirugía nivel I 

María Soledad 
Fernández Garay 

Apuntes de Desarrollo y Estructura 
Microscópica, Volumen I y II 

2017 
(Primera 
versión 
2006) 

Desarrollo y estructura 
microscópica del organismo 

animal 

Loreto del Carmen 
Muñoz Arenas 

Enfermedades infecciosas y parasitarias 2014 Enfermedades infecciosas y 
parasitarias 

Richard Arancibia 
Berrios 

Guía de Aprendizaje Sistema Digestivo. 2016 Medicina interna nivel I 

Ricardo Olivares 
Pérez-Montt 

Lecciones de anatomía veterinaria 
comparada 

2012 Estructura Macroscópica 
del Organismo Animal 

María Sol de la 
Merced Morales 
Silva 

Glosario de términos zootécnicos 2016 Manejo productivo 

Fernando Fredes 
Martinez 

Guía de Trabajos Prácticos de 
Enfermedades Parasitarias 

2010 Enfermedades infecciosas y 
parasitarias 

Fuente: Elaboración propia. 
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La producción en términos de libros alcanza los 54 Capítulos y 14 textos completos en el periodo 
2012-2016 

Al igual que la docencia y la investigación, la vinculación con el medio representa una de las labores 
importantes para los académicos, y esta se ejecuta a partir de la especialización y las investigaciones 
en curso que se encuentran desarrollando principalmente, recordando que los programas de 
extensión que posee la Facultad no tienen un gran involucramiento de los académicos. La Tabla 42 
se presentan algunos ejemplos de participación de los académicos en distintas actividades de 
extensión y vinculación con el medio principalmente, asociadas con organismos públicos y privados 
relacionadas con la disciplina, siendo las actividades de Explora CONICYT las únicas actividades que 
pueden ser clasificadas como parte de un programa de vinculación con el medio. 

Tabla 42: Ejemplos de participación de docentes en actividades de extensión y relacionamiento con 
el medio. 

Académico Programa o actividad 
Sonia Anticevic Jornada de Reflexión sobre la situación actual y futura de la Medicina Veterinaria en 

Chile. Expositora sobre la temática educación de la medicina veterinaria, 
representante de la Universidad de Chile. 23 de julio 2014. 

Javiera Cornejo Organización y Coordinación del evento Lanzamiento de Sistema Integrado de 
Laboratorios de Alimentos SILA. Actividad realizada en la Oficina Regional para 

América Latina y el Caribe de la FAO, que contó con la participación de más de 250 
representantes de la Academia, Investigación, Servicio Público, Laboratorios Públicos 

y Privados e Industria alimentaria, todos relacionados con el área de la calidad e 
inocuidad de los alimentos. 

El 73% está de acuerdo con la frase "En los últimos 5 años, he participado en la elaboración de 
materiales educativos que contribuyen al proceso de enseñanza/aprendizaje en la carrera en 
que participo "(a76) y un 45% con la frase "FAVET promueve e incentiva la generación, 
publicación o exposición de trabajos académicos originales en la disciplina, conducentes a 
mejorar la docencia"(a75). 

Opinión académicos 

El 88% está de acuerdo con la frase “En diferentes cursos recibí material de enseñanza 
elaborado por mis docentes” (e62)  

Opinión egresados 

Un 68% está de acuerdo con la frase "mis profesores desarrollan trabajos académicos 
originales en su disciplina, conducentes a mejorar la docencia" (a71) y un 86% con “En 
diferentes cursos he recibido material de enseñanza elaborado por mis docentes” (a69) 

Opinión estudiantes 
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Mario Duchens Charla al Grupo de Intercambio Técnico (GIT) (jefes de lechería de la zona central). 
Tema: Factores que influyen en la fertilidad de vacas lecheras. Padre Hurtado 

María Soledad 
Fernández 

Actividad Explora-Conicyt: Museos, Laboratorios y Observatorios Abiertos, Charla y 
demostración 

Jaime Figueroa Seminario del claustro de Doctorado. How to create flavour preferences by 
associative learning in pigs. Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal, Pontificia 

Universidad Católica, Chile 
Elías Eduardo 
Kessi 

La biología es una ciencia. ¿Qué es ciencia? Método científico y realidad. Charla para 
Estudiantes de Enseñanza Media. Liceo Manuel de Salas, 30 estudiantes, 3 horas 

Claus Köbrich  Comité Técnico Sello Manos Campesinas. Representante de la Universidad de Chile. 
Formulación, diseño, operación y auditoria del sello de productos campesinos. 

Lisette Lapierre Seminario Vigilancia Integrada de Resistencia a Antimicrobianos. Seminario 
Organizado por la OPS y ACHIPIA. El objetivo del Seminario fue la resistencia 

antimicrobiana ha cobrado más fuerza a nivel mundial por sus consecuencias en la 
salud animal y en la salud pública, por lo que es recomendable concretar una 

respuesta integrad entre sectores e instituciones. En este sentido, es necesaria la 
sensibilización sobre este tema. 

Juan Lazo  Proyecto de Capacitación en Producción Caprina, Gestión Empresarial y Comercial a 
Grupo de Mujeres Esperanza de Peldehue. Gobernación Provincia de Chacabuco. 

Clases teórico-prácticas 
Claudio Lecocq VII Taller nacional: “Taller de actualización en los programas de salud animal con 

énfasis en optimización de toma y envío de muestras al laboratorio” Encefalopatía 
espongiforme bovina (BSE/EEB). Teórico práctico: características de la enfermedad y 

toma y envío de muestras al Laboratorio.  21 de Junio. 2017. Participantes 30, 
Médicos Veterinarios y técnicos. 6 horas totales 

Loreto Muñoz Cistitis idiopática, mucho más que dolor de vejiga. Jornadas de Actualización 
benéfica, 18 diciembre; FAVET, U de Chile. 

Carlos Navarro CONICYT. PROGRAMA EXPLORA. ACTIVIDAD 1000 CIENTÍFICOS 1000 AULAS. Charla 
"Los virus son los virus" 

Andrónico Neira 3a Jornadas del FONDAP Advanced Center for the Study of Chronic Deseases 
(ACCDiS). Sección: Nanotecnología; Título: “Mallas poliméricas híbridas obtenidas 

mediante electrospinning: Posible usos en biomedicina (cáncer y cardio)”. 
03.03.2016. Centro de Extensión Los Almendros, Av. El Salto Norte 5625. 

Huechuraba, Chile. 
Ivan Nuñez  Curso de Extensión del Plan Nacional de Fomento Equino “Actualización en 

Reproducción del Equino”. Universidad Austral de Chile – Ejército de Chile 17 – 18 
enero 2013. 

Luis Alberto Raggi Charlas a productores ganaderos. Fundación para la fundación Agraria y Fundación 
CREATE. 

Valeria Rojas Curso abierto: Rescate animal en situaciones de desastres. FAVET. 
Leonardo Sáenz Expositor I Congreso Internacional de Jóvenes Innovadores del Sector Productivo. 

Organizado por el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional. 19 – 22 de octubre 
de 2016.  Ciudad Managua, Nicaragua. 

Betty San Martín Elaboración manual de buenas prácticas en el uso de antimicrobianos y 
antiparasitarios en la salmonicultura chilena. Sernapesca. 3ª edición. 2015. 

Rigoberto Solís Museo Nacional de Historia Natural. Jurado de la Feria Científica Juvenil. 2004-2016. 
Tamara Tadich Policlínico gratuito de atención de caballos carretoneros 2014-2017. 
Alicia Valdés Charlas técnicas mensuales MEVEPA. 
Carolina 
Valenzuela 

Explora de CONICYT. Participación en “Un día con un científico”. Proyecto Asociativo 
Regional Explora de CONICYT Región Metropolitana Zona Sur Oriente. Explora de 

CONICYT. 2016-2017 
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Ulises Vergara  Curso de Extensión “CONCEPTOS BASICOS DE INMUNOLOGIA APLICADOS AL 
DIAGNOSTICO VETERINARIO”. Dictado en Servicio Agrícola y Ganadero (SAG). Depto 

de   (Complejo Lo Aguirre) (Profesor Responsable: 100 horas 
académicas)Laboratorios y Estaciones Cuarentenarias Agrícola y Pecuaria. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En cuanto a patentes, el Dr. Leonardo Saenz ha registrado varias innovaciones a partir de su trabajo 
investigativo, como una vacuna recombinante contra la hormona GnRH-I o inmunocastración, una 
plataforma tecnológica para la generación de vacunas de inmunocastración en diferentes especies 
y una vacuna subunitaria para la mastitis bovina, la patología más importante que afecta la 
producción lechera, en colaboración con otros académicos de la Facultad como Mario Maino, Lisette 
Lapierre, Patricio Retamal, Andrónico Neira, entre otros.  

El 37% está de acuerdo con la frase “Participo de actividades programadas por la carrera de 
vinculación con el medio” (p37). 

Opinión académicos 
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Criterio 3.3.3. Formación pedagógica y didáctica para la enseñanza universitaria. 

La labor docente que deben realizar todos los académicos que pertenecen a la Universidad de Chile, 
de acuerdo a la reglamentación que rige la carrera académica que será declarada en el Criterio 3.3.4 
y mandatada a partir del Estatuto de la Universidad de Chile (Anexo 2), es apoyada de manera 
Institucional a partir de la Unidad de Desarrollo y Perfeccionamiento Docente (UPERDOC) 
perteneciente a la Unidad de Docencia del departamento de pregrado de la Universidad, y de 
manera local, en la FAVET, a través de la Unidad de Desarrollo Docente (UNIDDO). Desde la primera, 
emerge una oferta programática que tiene como foco promover el aprendizaje basado en 
competencias de los estudiantes, abarcando aspectos de diseño curricular, metodologías de 
enseñanza-aprendizaje, herramientas TIC’s y Evaluación. A continuación, se declara la lista de 
programas en desarrollo por la UPERDOC, encontrándose la descripción tanto en el sitio web de la 
UPERDOC como en el punto 40 del FORMULARIO PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS E 
INFORMACIÓN adjunto a este informe: 

 Programa de Docencia Universitaria basada en competencias. 
 Bases para la modernización curricular 
 Programa de evaluación del desempeño basado en competencias 
 Programa en docencia universitaria con uso de TIC 
 Programa de docencia en evaluación de logros de aprendizaje 
 Programa Habilidades personales para acciones docentes en Educación Superior 

Los académicos conocen de la oferta de la UPERDOC a través de difusión vía correo masivo que 
realiza esta Unidad junto con las publicaciones que se realizan en la web de la Universidad, de 
acuerdo a la planificación anual establecida en el Calendario Académico que tiene definida como 
una actividad permanente Institucional el “Desarrollo Docente”. La participación es de carácter 
voluntaria18, existiendo cupos limitados para las actividades que involucran estos programas, los 
que tienden a desarrollarse en los periodos de vacaciones de los estudiantes. En esta línea, cabe 
destacar la iniciativa “Semana de la Docencia de Pregrado”, que concentra en un mismo espacio, 
distintas actividades de formación y reflexión, provenientes de diferentes experiencias tanto dentro 
como fuera de la Institución. 

En cuanto a la oferta que dispone la UNIDDO de la FAVET a la comunidad de Académicos, se 
identifica la Elaboración de SYLLABUS, Acompañamiento en aula y, Elaboración de Instrumentos de 
Evaluación disciplinares e instrumentos complementarios como encuestas. Al igual que en el caso 
de la UPERDOC, la difusión se realiza a través de correo masivo y las publicaciones en la web de la 
FAVET. La participación también es voluntaria, existiendo una capacidad máxima de atención de 
acuerdo al número de asesores que presenta esta Unidad. 

Durante el año 2014 se realizaron talleres de acompañamiento docente en el marco del proyecto 
“Habilitación Docente en el Desarrollo del Currículo por Competencias de la Carrera de Medicina 
Veterinaria de la Universidad de Chile,  (UNADI – VET)”, proyecto adjudicado del Fondo de Apoyo a 

                                                           

18 Cabe señalar que el perfeccionamiento docente es un Ítem a completar por los académicos dentro del 
proceso de calificación académica, exigiéndose la participación en al menos un curso dentro del periodo a 
evaluar. 
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la Docencia de Pregrado (FADoP) Este proyecto contemplaba en sus objetivos, capacitar (habilitar) 
e incorporar (apropiar) a los Académicos de la Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias, para 
adquirir conocimiento y dominio en la aplicación del currículo por competencias,  creando una 
unidad permanente de apoyo metodológico  con el fin de realizar una adecuada gestión curricular 
en la implantación del currículo por competencias, en paralelo se proyectó la creación de una 
Unidad de Apoyo a la Docencia e Innovación (UNADIVET) que cambia su nombre a UNIDDo (Unidad 
de Desarrollo Docente). El contenido de los talleres de acompañamiento fueron el resultado del 
primer diagnóstico en relación a las siguientes dimensiones: Preparación, realización y evaluación 
de la enseñanza. Para permitir que los académicos pudiesen asistir a los talleres, el mismo taller se 
repetía tres veces a la semana. 

Al realizar el análisis del impacto del acompañamiento, el equipo UNIDDo realizar cambios en las 
estrategias de socialización de los talleres realizados en el 2015, en donde se entrega un Programa 
de Desarrollo Docente a principio de año, para permitir la organización de los tiempos de los 
académicos, la evidencia demostró un leve aumento en el número de participantes. Es entonces 
cuando UNIDDo decide cambiar la estrategia de talleres masivos por el de acompañamiento en las 
necesidades de redacción de resultados de aprendizaje, criterios de evaluación, planificación de la 
docencia todo en el marco de la construcción de Syllabus por asignatura. 

En concreto, la participación de los académicos en las instancias relatadas anteriormente se expone 
en la Tabla 43, la cual muestra fluctuaciones en la asistencia a las actividades de Desarrollo Docente, 
que van desde los 4 académicos en 2013 hasta 24 en 2014. 

Tabla 43: Número de académicos de la FAVET que han participado de los programas de Desarrollo 
Docente de la UPERDOC y UNIDDO, entre los años 2012 y 2016. 

Programa 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAL 
Programa de docencia universitaria basada en competencias 5 1    13 
Bases para la modernización curricular   13   13 
Programa de evaluación del desempeño basado en competencias       
Programa de inglés para académicos 1 2 3 2 1 9 
Programa en docencia universitaria con uso de TIC 4 1 6 5 1 20 
Programa de docencia en evaluación de logros de aprendizaje   2 4 12 20 
Talleres masivos UNIDDo   12 14  26 
Elaboración de Syllabus      12 12 

Fuente: UPERDOC y UNIDDO. 

Con relación a innovaciones educativas, diversas asignaturas han incorporado metodologías de 
enseñanza-aprendizaje nuevas para las tradicionales clases expositivas, tal como se señalaba en el 
Criterio 2.2.1 y en punto 17 del FORMULARIO PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS E INFORMACIÓN. 
Como ejemplo, se puede citar las clases en base a “aula invertida” desarrolladas en las actividades 
curriculares “EU15: Farmacología General” y “MP009: Diagnóstico, tratamiento y control de 
enfermedades infecciosas y parasitarias”, en donde a partir de una entrega de material de estudio 
como artículos científicos o capítulos de libros, previa a la clase, los estudiantes deben enviar 
preguntas a los docentes, los que las revisan y planifican la clase en función de responder las 
consultas. En esta misma asignatura, la retroalimentación de los resultados de las pruebas parciales 
se realiza dentro de una clase, utilizando un “aplicación de tecleras para móviles” (Android y iOS) 
llamada “Kahoot!”, siendo considerada como una actividad más para el aprendizaje. 
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Otra asignatura a destacar es lo realizado en el eje clínico a partir de las asignaturas “JU31: Métodos 
de Exploración Clínica”, “MU38: Medicina Interna nivel I” (anual) y “MU39: Medicina Interna nivel 
II”, desarrollados en el sexto, séptimo y octavo, y noveno semestre de la carrera respectivamente, 
a partir del proyecto fondo basal “Crossover groups for clinical thinking: un Modelo Didáctico 
Interdisciplinario (MDI) para la profesionalización temprana y el fortalecimiento de las Competencias 
Clínicas de la carrera de Medicina Veterinaria”. En este, se realizaron clases para desarrollar el 
Razonamiento Clínico en los estudiantes, a partir de la interacción entre los distintos cursos de los 
diferentes años considerados (grupos cruzados), construyendo algoritmos a partir de un signo 
clínico (entre estudiantes de tercer y cuarto año) e inventando un caso clínico a partir de una 
enfermedad (entre los de cuarto y quinto año). Esta innovación abarcó la participación de 
aproximadamente 400 estudiantes. 

 

 

 

  

El 90% está de acuerdo con la frase “Me considero bien preparado pedagógicamente, para 
desarrollar la parte del plan de estudios que me compete” (p55) y un 76% con “La carrera o 
programa aplica las políticas y mecanismos de perfeccionamiento pedagógico, disciplinario y 
profesional de la institución” (p93). 

Opinión académicos 

El 78% está de acuerdo con la frase “Los docentes que me enseñaron usaban metodologías 
adecuadas de enseñanza y eran claros en sus explicaciones” (e41) y un 45% con la frase " Mis 
profesores asistían periódicamente a actividades de perfeccionamiento o actualización 
disciplinar” (e43), aunque el 32% declaró no saber. 

Opinión egresados 

El 70% está de acuerdo con la frase “Mis profesores usan metodologías adecuadas de 
enseñanza y son claros en sus explicaciones" (a44) y un 38% con la frase “Mis profesores asisten 
periódicamente a actividades de perfeccionamiento o actualización disciplinar" (a46), aunque 
un 47% declara no saber. 

Opinión estudiantes 
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Criterio 3.3.4. Selección, evaluación y promoción de los docentes. 

Los procesos de Selección, Evaluación y Promoción de docentes se encuentran contenidos en 
diferentes normativas de la Institución, a saber, el Estatuto de la Universidad de Chile (Anexo 2), el 
Reglamento sobre Concursos para Ingresar a la Carrera Académica (Anexo 3), Reglamento General 
de Calificación Académica (Anexo 3) y Reglamento General de Carrera Académica de la Universidad 
de Chile (Anexo 3). 

Según el Estatuto, al ser una Institución del Estado, los académicos de la Universidad de Chile 
presentan la calidad de empleados públicos (Artículo  59), quienes ingresarán a este rol mediante 
un “concurso de antecedentes o concurso de antecedentes y oposición” y serán promovidos según 
los procesos de calificación y evaluación académica de acuerdo a su jerarquía, todo esto bajo 
“criterios objetivos y técnicos sobre el mérito de los postulantes”, pudiendo ser desvinculados por 
“el incumplimiento de las obligaciones académicas, demostrado en los procesos de evaluación o de 
calificación académica, así como la infracción grave a los deberes funcionarios, establecida mediante 
sumario administrativo” (Artículo 60). En los puntos 38 y 39 del FORMULARIO PARA LA 
RECOLECCIÓN DE DATOS E INFORMACIÓN se especifica el cómo funcionan los procesos referidos a 
la promoción y contratación de académicos respectivamente. 

 

El sistema de categorización y promoción docente es la carrera académica, normada por el 
Reglamento General de Carrera Académica de la Universidad de Chile y el Reglamento General de 
Calificación Académica, correspondientemente. En el primero, se definen tres categorías 
académicas, a saber, la Ordinaria, la Docente y la Adjunta, relacionadas con las distintas funciones 
que los académicos pueden desempeñar: docencia, investigación o creación artística, extensión, 
administración universitaria o vinculación externa. Estas, a la vez, contienen diferentes rangos 
vinculadas con la exigencia y complejidad de las funciones mandatadas: Ayudante, Instructor, 
Profesor Asistente, Profesor Asociado y Profesor Titular en la primera categoría; Profesor Asistente 
de Docencia, Profesor Asociado de Docencia y Profesor Titular de Docencia en la segunda; e, 
Instructor Adjunto y Profesor Adjunto en la última categoría. Ellas se encuentran descritas con 
mayor detalle en el punto 38 del FORMULARIO PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS E INFORMACIÓN. 

El tiempo de permanencia en cada rango dentro de las categorías de la carrera académica es 
importante para efectos de los dos procesos de evaluación que existen en la Institución, uno 
relacionado con la posibilidad de ascender/cambiar (o permanecer) en los rangos/categorías 
definidas de la carrera académica, denominada Evaluación Académica, y otro vinculado a la 
evaluación periódica de la labor de los académicos a través de la Calificación Académica. En esta 
línea, el proceso de Evaluación Académica es obligatorio para los “Ayudantes, Instructores y 
Profesores Asistentes de la Carrera Académica Ordinaria, y Profesores Asistentes de Docencia de la 

El 81% está de acuerdo con la frase “La Universidad de Chile cuenta con reglamentos y 
normativa aplicada sistemáticamente, para: selección, contratación, evaluación, promoción y 
desvinculación de los docentes” (p59) y un 88% con “Ingresé a impartir clases a la carrera a 
través de un mecanismo de selección riguroso y de libre postulación” (p58). 

Opinión académicos 
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carrera Académica Docente” (Artículo 16), los que duran en sus rangos entre ocho a doce años, y 
que deben someterse a la evaluación finalizando este tiempo, pudiendo solicitar anticipadamente 
este juicio para efectos de ascender. Por otro lado, los Profesores Asociados y Titulares de la carrera 
Ordinaria y Docente, junto con la categoría Adjunta no están obligados a la evaluación académica a 
menos que quieran ascender de posición. 

Por otro lado, la Calificación Académica representa el sistema para “medir la actividad académica 
de acuerdo con la jornada contratada y con las exigencias definidas para las distintas jerarquías o 
categorías académicas por el Reglamento General de Carrera Académica, para decidir sobre la 
permanencia de los académicos en la Universidad” (Artículo 2), la cual se realiza cada cuatro años 
en el caso de los Profesores Titulares y Adjuntos, y cada dos para las otras jerarquías y la categoría 
Adjunta, constituyéndose, adicionalmente, como una fuente de información para la Evaluación 
Académica. Los docentes deben registrar sus labores realizadas durante los años correspondientes 
en la plataforma web del proceso de Calificación Académica, pudiendo encontrar en este sitio 
información reglamentaria que sustenta el proceso, como también las pautas de evaluación que 
cada Facultad define internamente. En el caso de la Evaluación Académica, el portal MiUchile es la 
plataforma web que le permite al académico postular, enviar antecedentes y monitorear el proceso. 

 

  

El 73% está de acuerdo con la frase “La Facultas de Ciencias Veterinarias y Pecuarias (FAVET) 
respeta y aplica los estatutos y reglamentos institucionales que norman el actuar del personal 
docente” (p6). 

Opinión académicos 
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Criterio 3.3.5. Movilidad e intercambio académico. 

Tal como se declaraba en el Criterio 2.4.3, la Universidad y la Facultad presentan distintos convenios 
de movilidad e intercambio estudiantil, enmarcados en una política institucional y de Facultad 
orientados al reconocimiento internacional de su labor, señalada en el Criterio 1.1.2. 

 

En cuanto a la participación de académicos, en el Criterio 2.4.3 y Tabla 30 se especificaba que la 
participación en estos programas de intercambio alcanzan las 8 personas. 

  

El 38% está de acuerdo con la frase “FAVET promueve la vinculación de académicos con ideas, 
información y trabajos de profesionales y agentes externos” (p35), aunque un 10% señala no 
saber. 

Opinión académicos 
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Síntesis del componente. 

Aspectos Favorables: 
El cuerpo de académicos de la FAVET satisface los indicadores especificados por el sistema 
ARCUSUR, en cuanto a la proporción de doctores, magister o con especialidad, experiencia 
laboral, jornada laboral y coherencia en la formación y las asignaturas que imparten. En este 
último punto, cabe destacar que cerca del 86% es Médico Veterinario. 
Existe una alta productividad académica con relación a proyectos de investigación, generación de 
artículos y libros, labores de orientación de tesis de pregrado y producción didáctica. Esta 
productividad no sólo se refiere al total del material producido, sino que también al número de 
académicos que ha participado en alguna de las labores antes descritas. 
La Universidad ha puesto a disposición varios programas y actividades de apoyo a la formación 
docente de sus académicos. Esto representa un compromiso institucional por la labor docente, el 
cual se evidencia con mayor claridad con la instauración de la “Semana de la Docencia” como 
actividad permanente dentro de la planificación del año académico de la Universidad. A nivel 
local, la Facultad presenta la Unidad de Desarrollo Docente (UNIDDo) que tiene el propósito 
acompañar a los académicos en la mejora de la docencia. La participación de los académicos 
dentro de la oferta de actividades desarrolladas a nivel institucional como local es alta y constante 
en el tiempo. 
Los académicos de la Facultad se encuentran bajo una normativa estable y transparente, que 
apela a criterios meritocráticos en cuanto a la posibilidad de contratación, ascenso dentro de la 
estructura de jerarquías y rangos, y desvinculación. Además, estas clasificaciones están 
orientadas a incentivar las distintas labores que esta mandatado el estamento, a saber, docencia, 
investigación o creación artística, extensión, administración universitaria o vinculación externa. 
Por último, existe un proceso de evaluación de las labores del académico bien definido y ajustado 
a las necesidades que presente la Facultad. 
La Facultad cuenta con diversos convenios para intercambio de académicos al extranjero. 
Aspectos Desfavorables: 
Existe una baja participación en programas de extensión y vinculación con el medio ya declarado 
anteriormente en otras partes de este informe. Esto puede ser el resultado de la falta de una 
planificación, cuantificación y difusión de estas labores más que a la no realización. 
No existen recursos internos específicos para la participación de los académicos en programas de 
intercambio. 
ACCIONES EN MARCHA: 
La carrera está en proceso de diseño de un Proyecto que conlleva la elaboración de un Plan de 
Vinculación con el Medio integrado con el desarrollo del Plan de Estudio de la carrera y las 
actividades que actualmente se desarrollan en la Facultad sobre esta labor. 
Plan de mejora 
Evaluar la implementación de un sistema de movilidad propio de la Facultad. 
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Componente 3.4. Personal de apoyo. 

Criterio 3.4.1. Características del personal de apoyo. 

En el año 2016 la FAVET contó con 90 personas para labores de apoyo a la docencia, investigación y 
vinculación con el medio, de las que el 4% cumplieron funciones directivas, el 17% profesionales, 
29% técnicas, el 31% administrativas y el 19% auxiliares, existiendo una relación de 12 estudiantes 
por cada un personal de apoyo. Un poco más del 95% se encuentra contratada por jornada completa 
y dentro de las funciones específicas con mayor número de personal de apoyo se encuentran las 
secretarias, que alcanzan las 21 personas, seguido por los 9 analistas y 6 técnicos de laboratorio, los 
7 auxiliares de aseo y las 3 asesoras educativas. 

 

 

 

Al observar cómo se distribuye el personal de apoyo dentro de las distintas instalaciones de la 
FAVET, se constata que las dependencias de mayor relevancia como los Departamentos, Escuela de 
pregrado y postgrado, alcanzan un 44% del total del personal de apoyo. Entre las instalaciones que 
cuentan con mayor cantidad de personal son Oficina Central Administrativa con 16 personas, el 
Laboratorio FARMAVET con 8 personas, el Decanato y la Escuela de Pregrado con 7 y la Biblioteca y 
el Centro de Tecnologías de la Información con 5.  

El 52% está de acuerdo con la frase “FAVET dispone de personal administrativo, técnico y de 
apoyo debidamente capacitado y suficiente en número como para cumplir las necesidades de 
desarrollo del plan de estudios” (p45). 

Opinión académicos 

El 47% está de acuerdo con la frase “FAVET disponía de personal administrativo, técnico y de 
apoyo debidamente capacitado y suficiente en número como para cumplir las necesidades de 
desarrollo del plan de estudios” (e36). 

Opinión egresados 

El 46% está de acuerdo con la frase “La unidad académica dispone de personal administrativo, 
técnico y de apoyo debidamente capacitado y suficiente en número como para cumplir las 
necesidades de desarrollo del plan de estudios" (a37) 

Opinión estudiantes 
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Criterio 3.4.2. Calificación del personal de apoyo. 

En cuanto al nivel de formación alcanzado por el personal de apoyo, un poco más del 31% completó 
la Educación Universitaria (pre o postgrado), un 33% finalizó la Educación Técnica y un 36% la 
Educación Media (o Secundaria). Dentro de este último grupo, el 75% ha sido capacitado por la 
Facultad para desarrollar sus funciones, al igual que el 10% de los que completaron la Educación 
Técnica. 

La Institución presenta la Unidad de Desarrollo Organizacional y Capacitación, perteneciente a la 
Dirección de Recursos Humanos de la Prorrectoría, encargada de “gestionar los recursos de la 
Franquicia SENCE que dispone la Universidad de Chile para actividades de formación que permitan 
desarrollar, complementar, perfeccionar o actualizar los conocimientos y destrezas de los 
funcionarios”. En otras palabras, esta unidad es la encargada de gestionar todo lo referente a 
capacitaciones concentradas en el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, SENCE, a partir de la 
construcción de un Plan Anual de capacitación derivado de los requerimientos locales de cada 
Facultad e Institutos, datos levantados por los Coordinadores de Capacitación y las jefaturas locales, 
que detectan las brechas de perfeccionamiento del personal a cargo. A pesar de que la Unidad de 
Desarrollo Organizacional y Capacitación es la encargada de gestionar los recursos para las 
capacitaciones, son las Facultades e Institutos los que definen, en concreto, como gastaran los 
recursos asignados anualmente. Según el último informe realizado por la Unidad de Desarrollo 
Organizacional y Capacitación, entre el año 2012 y 2016, la Universidad ha aumentado en un poco 
más del 50% el presupuesto para el desarrollo de estas actividades, pasando de $ 650.239.355 a 
$985.639.928, en 4 tipos de programas que reúnen a todos los cursos disponibles, a saber, 
Formación Continua, Habilidades Institucionales, Prevención de Riesgos y Calidad de Vida. 
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Criterio 3.4.3. Los mecanismos de selección, promoción y calificación del personal de apoyo, 
deben ser explícitos y conocidos por la comunidad. 

La normativa referida a la selección, promoción y desvinculación del personal de apoyo de la 
Universidad, se encuentra abordada de manera general en el Estatuto de la Universidad de Chile 
(Anexo 2) que señala el carácter de funcionario público que tiene el estamento, por lo que la 
normativa específica se encuentra contenida en el Estatuto Administrativo (Anexo 3), el Reglamento 
de Concursos del Estatuto Administrativo (Anexo 3) y el Reglamento General de Calificaciones 
Administración Pública (Anexo 3), todos ellos de acceso público a través del sitio web de la Dirección 
de Recursos Humanos y de la Facultad. Ahora bien, en el caso específico del sistema de calificación 
del desempeño del personal no académico, existe un documento interno de la Universidad, el 
Instructivo N°05 de Rectoría (Anexo 3), del año 1999, que entrega las orientaciones para el 
desarrollo del proceso de evaluación y que se fundamenta en las normativas antes declaradas, 
siendo un sistema de Calificación que solo contempla a los funcionarios de planta o a contrata de la 
Universidad, siendo el personal a honorarios (la otra modalidad de vinculación laboral de la 
Institución) evaluados ad-hoc, de acuerdo a las funciones y productos comprometidos a realizar en 
el contrato. 

Todos los años se realiza la Evaluación del Desempeño para el personal de colaboración, que 
consiste en un proceso de tres etapas: Precalificación realizada por el jefe directo del funcionario, 
Calificación realizada por la Junta Calificadora de la unidad y, Apelación y Reclamo ejecutada por el 
funcionario evaluado. De esta derivan cuatro listas que clasifican a los funcionarios de acuerdo a la 
calificación obtenida, a saber, Distinción, Buena, Condicional y de Eliminación. Los datos que 
permiten realizar la Calificación se encuentran registrados en el sitio web especifico del proceso de 
evaluación, y derivan de diversas fuentes de información, en específico, de la Hoja de Vida 
(anotaciones de Mérito y Desmérito) y de los dos Informes de Desempeño realizados por el jefe 
directo, que miden “el Cumplimiento de la labor realizada”, la “Calidad de la labor realizada”, el 
“Interés por el trabajo que realiza”, la “Capacidad para realizar trabajos en equipo”, el 
“Cumplimiento de normas e instrucciones” y la “Asistencia y puntualidad” del personal de apoyo a 
evaluar. 

 

  

El 79% está de acuerdo con la frase “FAVET dispone de normativa y reglamentación que le dan 
estabilidad y sustentabilidad.” (p41). 

Opinión académicos 
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Síntesis del componente. 

Aspectos Favorables: 
La Facultad cuenta con la cantidad suficiente de personal de apoyo para desarrollar el proyecto 
académico, estando cubierto las áreas centrales del organigrama presentado en el Criterio 1.2.1, 
para el desarrollo de las actividades básicas de la FAVET, a saber, la escuela de pregrado y 
postgrado, la decanatura y las unidades a cargo del vicedecano, y los cinco departamento 
disciplinares. Por otra parte, el nivel de formación y/o las habilidades obtenidas a través de la 
experiencia están en concordancia con los roles que desempeña cada personal de apoyo 
La Universidad pone a disposición del personal de apoyo un sistema de capacitación permanente 
de acuerdo a las necesidades de la unidad. En esta línea, cabe destacar el aumento progresivo del 
presupuesto para ejecutar estas actividades a lo largo de los últimos años, evidenciándose el 
compromiso institucional por perfeccionar el desempeño del personal de apoyo. 
El personal de apoyo se encuentra bajo un marco normativo estable y transparente, existiendo 
mecanismos formales para contratación, evaluación y desvinculación, de acuerdo a criterios 
objetivos y meritocráticos. 
Aspectos Desfavorables: 
Se constatan bajos estímulos laborales relacionados con la evaluación de desempeño, por lo que 
esta última presenta un carácter más punitivo que de gratificación e incentivo a la mejora de la 
labor realizada. 
Existe una rigidez reglamentaria para el traslado, cambio o desvinculación de los funcionarios. 
A partir de las encuestas a distintos estamentos, se observa una percepción negativa en los 
académicos, egresados y estudiantes sobre, o el número de personal de apoyo o las capacidades 
con que cuentan. 
Plan de mejora 
Realizar una evaluación de la distribución y diagnóstico de requerimientos de las instalaciones 
actuales y nuevas, para mejorar la convergencia entre las competencias y habilidad que posee el 
personal de apoyo y las necesidades del rol o cargo. 
Generar un sistema de coordinación de la labor del personal de apoyo, que permita mejorar la 
cobertura de los restantes espacios que no son actividades básicas de la FAVET. 
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COMPENDIO EVALUATIVO DE LA DIMENSIÓN COMUNIDAD 
UNIVERSITARIA. 

El análisis realizado sobre la carrera permite establecer que los Componentes y Criterios 
establecidos por el sistema ARCU-SUR que caracterizan a la Dimensión se satisfacen en su gran 

mayoría, y las debilidades detectadas en algunos indicadores han motivado la definición de 
acciones de mejora, algunas de las cuales ya se han implementado y otras están en fase de 

definición y diseño dentro de la Facultad. A continuación, se presenta una síntesis de los juicios 
elaborados a lo largo de los cuatro componentes evaluados. 

a. Los estudiantes cuentan con una reglamentación intra y extra institucional, canales 
informativos y unidades de acompañamiento, que les permite tener certezas sobre los diversos 
mecanismos de acceso a la carrera, apoyos en recursos económicos, orientación, servicios de salud 
y técnicas de estudio, además de sus derechos y obligaciones. En esta línea, cabe destacar que los 
mecanismos de acceso buscan evitar sesgos discriminatorios arbitrarios relacionado con cualidades 
sociales y culturales del postulante, al igual que los apoyos en cuanto persiguen reducir las 
desigualdades vinculadas a las condiciones sociales, culturales y económicas que poseen los 
estudiantes y que pueden afectar su tránsito por la carrera. Entre los derechos de los estudiantes 
que se destacan está la garantía de formar agrupaciones identificándose la existencia de un centro 
de estudiantes y variadas agrupaciones autogestionadas al interior de la Facultad. 

b. De similar manera, el cuerpo docente como el personal de colaboración se encuentran bajo 
una normativa estable y transparente, que apela a criterios meritocráticos en cuanto a la posibilidad 
de contratación, movilidad interna y desvinculación, existiendo procesos de evaluación de las 
labores bien definido y ajustado a las necesidades que presentan las organizaciones, y que, en el 
caso de los académicos, posibilita la movilidad dentro de las clasificaciones orientadas a incentivar 
las distintas labores que esta mandatado el estamento. 

c. La carrera satisface los indicadores asociados a número de docentes equivalente por 
número de estudiantes, composición del estamento según grado máximo alcanzado, experiencia 
laboral en la profesión, jornada laboral completa, formación coherente con las asignaturas que 
imparten, y productividad académica relacionada con proyectos de investigación, generación de 
artículos y libros, labores de orientación de tesis de pregrado y producción didáctica. Además, la 
FAVET pone a disposición de los académicos la Unidad de Desarrollo Docente (UNIDDo), y cuenta 
con variados programas para la continuación de estudios de sus egresados. 

d. En cuanto al personal de apoyo, la Facultad cuenta con un número y distribución dentro de 
la estructura organizacional coherente con las necesidades, encontrándose funcionarios con 
diferentes niveles de formación y/o habilidades en concordancia con las funciones desempeñadas. 

e. Por otro lado, la Universidad dispone de una variada oferta de actividades extracurriculares 
culturales, deportivas y recreativas, junto con distintas iniciativas para monitorear la trayectoria 
académica de los estudiantes y de seguimiento de sus egresados. En cuanto a los académicos, la 
Institución ha puesto a disposición varios programas y actividades de apoyo a la formación docente 
de sus académicos a raíz de su compromiso con desarrollar su misión, junto con diversos convenios 
para intercambio al extranjero. Por último, para el personal de apoyo, la Institución ofrece un 
sistema de capacitación permanente de acuerdo a las necesidades de las unidades. 
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f. Sin embargo, a pesar de que la relación docente equivalente por número de estudiantes 
satisface lo exigido por el criterio ARCUSUR, la percepción de los egresados y estudiantes sobre la 
relación entre las condiciones totales para desarrollar la actividad docente y el número de 
estudiantes es negativa. Esto se explica, por una parte, por el aumento de la matrícula a partir del 
año 2012, y por otra, por la burocratización en la asignación de recursos para adecuarse al nuevo 
contexto. A esto se puede sumar la percepción negativa en los académicos, egresados y estudiantes 
sobre, o el número de personal de apoyo o las capacidades con que cuentan. 

g. Por otro lado, la Facultad no cuenta con un sistema de seguimiento del rendimiento 
académico interno de sus estudiantes, con el propósito de realizar análisis más específicos para el 
contexto de la carrera. En esta línea, los mecanismos de seguimiento de egresados no han sido 
aplicados con una regularidad que permita una mejor tasa de respuesta, siendo una situación similar 
en el caso de los empleadores. 

h. Con relación a los académicos, existe una baja participación en programas de extensión y 
vinculación con el medio ya declarado anteriormente en el informe. 

i. Se constatan bajos estímulos laborales relacionados con la evaluación de desempeño en el 
personal de colaboración, sumándose una rigidez reglamentaria para el traslado, cambio o 
desvinculación de los funcionarios. 

Finalmente, se declaran las propuestas de mejora y las que se encuentran en ejecución: 

 Se encuentra en fase de construcción y diseño, con recursos ya aprobados, diversos 
proyectos de infraestructura para mejorar la docencia y la calidad de la vida universitaria. 

 La Unidad de Desarrollo Docente (UNIDDo) se encuentra en fase de diseño de un sistema 
de seguimiento y análisis del rendimiento de los estudiantes. 

 Se encuentra en fase de diseño una página web exclusiva para los egresados de la FAVET 
para generar una vinculación integral que permita levantar datos laborales, percepciones 
de la calidad de formación y difundir ofertas laborales exclusivas para los egresados de la 
Facultad. 

 En el marco de la implementación del rediseño de las Prácticas Formativas declarado en la 
Dimensión anterior, el Plan de Vinculación con el Medio que se busca elaborar contemplará 
la participación activa de los académicos. 

 Evaluar la implementación de un sistema de movilidad propio de la Facultad. 
 Realizar una evaluación de la distribución y diagnóstico de requerimientos de las 

instalaciones actuales y nuevas, para mejorar la convergencia entre las competencias y 
habilidad que posee el personal de apoyo y las necesidades del rol o cargo. 

 Generar un sistema de coordinación de la labor del personal de apoyo, que permita mejorar 
la cobertura de los restantes espacios que no son actividades básicas de la FAVET. 
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Dimensión 4. Infraestructura. 
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Componente 4.1. Infraestructura física y logística. 

Criterio 4.1.1. Disponibilidad y características de la infraestructura física. 

Como se mencionó a lo largo de este informe, la FAVET se encuentra emplazada dentro del Campus 
Sur de la Universidad de Chile, ubicada en la comuna de La Pintana, colindando con la Facultad de 
Ciencias Agronómicas y, la Facultad de Ciencias Forestales y de la Conservación de la Naturaleza 
(FCFCN), tal como se puede apreciar en la Imagen 7. En específico, la FAVET cuenta con áreas 
exclusivas y propias en tenencia (la propiedad legal es de la Facultad), dentro del Campus Sur, que 
permiten el desarrollo de la mayoría de las labores de docencia, investigación y vinculación con el 
medio definidas en el proyecto académico. 

Imagen 7: Localización de la FAVET dentro de la ciudad de Santiago y Campus Sur. 

 
Fuente: Google MyMaps. 

En concreto, la Facultad cuenta al 2016 con 143.170 metros cuadrados de terreno, estando 
edificados alrededor del 10% (13.953 m2), de los cuales el 13% (1.763 m2) corresponden a las 21 
salas de clases de uso exclusivo para la Facultad19, un poco más del 32% (4.499 m2) a 31 laboratorios 
de docencia y/o investigación y/o servicios, y un 14% (1.496 m2) a 131 oficinas, con cerca de 318 m2 
de biblioteca, 215 m2 de sala de lectura, 158 m2 del Auditorio y 129.217 m2 de áreas verdes y de 
esparcimiento, estacionamientos, calles, entre otros. A esto hay que sumar la existencia de los tres 
Hospitales Clínicos, cuatro Pabellones, una Residencia (para los estudiantes que realizan 
internados), la Clínica de Equinos, tres Centrales de Apuntes, la sala de Autoaprendizaje (o estudio), 

                                                           

19 Dentro de estas 21 salas, existen 5 que se encuentran en la Escuela de Posgrado y Postítulo y que no son de 
uso en calses de pregrado. 
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dos Cafeterías, cinco instalaciones Deportivas y dos de Recreación, cuatro espacios de uso exclusivo 
para organizaciones estudiantiles, la ruca de la comunidad indígena Taiñ Adkimn, el Centro de 
Aprendizaje Campus Sur (CeACS), el centro de atención de salud SEMDA, y las cuatro hectáreas de 
Mundo Granja. 

Imagen 8: Localización instalaciones de la FAVET. 

 
Fuente: Google MyMaps. 

Ahora bien, la coherencia de la infraestructura física con el proyecto académico, desde un punto 
de vista cualitativo, está dado, inicialmente, por la existencia de las instalaciones declaradas en el 
párrafo anterior y aludidas de manera desagregada a lo largo de este informe en función de los 
requerimientos de docencia, investigación y vinculación con el medio, pero posteriormente, por la 
cobertura de los requerimientos específicos que presentan las distintas actividades desarrolladas 
en la Facultad. En este sentido, el Perfil de Egreso generalista de la carrera requiere la existencia 
de instalaciones que permitan el desarrollo de actividades para la Medicina Individual, Producción 
Animal y Medicina Preventiva, para los que la Facultad pone a disposición Hospitales Clínicos, 
Laboratorios y otros espacios que se especificarán en los siguientes componentes, y que también 
permiten el desarrollo de la Investigación y la Vinculación con el medio. También hay que incluir 
las instalaciones deportivas para el desarrollo de los cursos libres. 

En términos cuantitativos, la coherencia se puede evaluar a partir de la capacidad de las distintas 
instalaciones de absorber el número de potenciales usuarios. En esta línea, las salas de clase 
presentan diversas características que se exponen en la Tabla 44, considerando que las actividades 
curriculares del Plan de Estudio presentan una heterogeneidad de participación, que van desde, en 
el caso de las obligatorias (las de mayor masividad), un máximo de 123 inscritos en una sección 
(recordando que son 2 secciones) como en el caso del curso AU1, Bases Moleculares, hasta un 
mínimo de 37 en el caso de una sección NU42, Patología en Explotaciones Masivas, con un promedio 
de 97 estudiantes inscritos por asignatura obligatoria por sección, todo esto en el año 2016. En esta 
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línea, 6 salas presentan sobre 100 sillas cada una, y otras 3 alcanzan las 90, por lo que sumado a que 
las actividades curriculares se desarrollan en diferentes horarios a lo largo de la semana, es posible 
dar cabida a todos los estudiantes en las asignaturas con mayor cantidad de inscritos. 

Tabla 44: Caracterización salas de clases de la FAVET. 

Salón Capaci
dad 

Área 
(m2) 

Equipamiento 

Sala 2 120 98,8 1 computador (i5, 4gbRam, 120 gb ssd), 1 proyector, 1 telón, 1 pizarra blanca.  
Sala 3 120 99,1 1 computador (i5, 4gbRam, 120 gb ssd), 1 proyector, 1 telón, 1 pizarra blanca.  
Sala 5 120 102,6 1 computador (i5, 4gbRam, 120 gb ssd), 1 proyector, 1 telón, 1 pizarra blanca.  
Sala 6 120 74,2 1 computador (i5, 4gbRam, 120 gb ssd), 1 proyector, 1 telón, 1 pizarra blanca.  
Sala 7 40 75,3 1 computador (i5, 4gbRam, 120 gb ssd), 1 proyector, 1 telón, 1 pizarra blanca.  
Sala 8 60 52,2 1 computador (i5, 4gbRam, 120 gb ssd), 1 proyector, 1 telón, 1 pizarra blanca.  
Sala 9 100 82,8 1 computador (i5, 4gbRam, 120 gb ssd), 1 proyector, 1 telón, 1 pizarra blanca.  
Sala A 90 101,7 1 computador (i5, 4gbRam, 120 gb ssd), 1 proyector, 1 telón, 1 pizarra blanca, 

aire acondicionado.  
Sala B 90 68,4 1 computador (i5, 4gbRam, 120 gb ssd), 1 proyector, 1 telón, 1 pizarra blanca, 

aire acondicionado, 2 televisores 
Sala C 140 68,5 1 computador (i5, 4gbRam, 120 gb ssd), 1 proyector, 1 telón, 1 pizarra blanca, 

aire acondicionado, 2 televisores 
Sala D 90 99,9 1 computador (i5, 4gbRam, 120 gb ssd), 1 proyector, 1 telón, 1 pizarra blanca.  
TecnoAula 64  9 comptadores (i5, 4gb RAM, itb HDD), aire acondicionado, proyector, 8 

televisores, 8 pizarras blancas.  
Inglés 1 (En CTI) 21 54,8 21 computadores (i5, 4gb RAM, itb HDD), aire acondicionado, proyector.  
Inglés 2 (En 
multimedia) 

21 43,6 21 computadores (i5, 4gb RAM, itb HDD), aire acondicionado, proyector. 

Multidisciplinar
io 

80 284 90 Microscopios y 40 lupas, 2 proyectores, equipo multimedia y transmisión de 
imagen a ambas salas en forma simultánea. 

Sala necropsia 80 128,6 Mesas para pasos prácticos y actividades prácticas demostrativas. 
Fuente: Elaboración propia. 

En el caso de los laboratorios, la cantidad de estudiantes que pueden trabajar en forma simultánea 
fluctúa entre los 3 del Laboratorio de Encapsulación, hasta 80 de la sala de necropsia, tal como se 
expone con mayor detalle en el Criterio 4.5.1. En cuanto a los Hospitales Veterinarios, las actividades 
curriculares están planificadas para que la labor de los alumnos sea acompañada por docentes, ya 
que es un trabajo personalizado y no es posible incorporar un curso completo de forma simultánea. 
Por último, gran parte de estas instalaciones tributan no sólo al desarrollo de la docencia a través 
de abordar las tres áreas de estudios de la Medicina Veterinaria, sino que también están 
relacionados fuertemente con las labores que realizan los cinco Departamentos de la FAVET y el 
desarrollo de las áreas de investigación declaradas en el Criterio 2.3.1, A continuación, se presenta 
la lista de instalaciones según afiliación a los distintos departamentos de la carrera: 

 Departamento de Ciencias Biológicas Animales. 
o Laboratorio de Fisiología 
o Laboratorio Biomineralización y Materiales Bio-inspirados (CIMAT) (Biología) 
o Laboratorio de Bioquímica 
o Laboratorio de Ecología 
o Laboratorio de Ecología de Ambientes Fragmentados 
o Laboratorio de Vacunas Veterinarias, Vaccivet 
o Laboratorio de Conducta Animal 
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o Laboratorio BIOVETEC 
o Laboratorio de Polyforms 

 Departamento de Medicina Preventiva Animal 
o Laboratorio Genómica 
o Laboratorio de Interacciones Hospedero-Patógeno 
o Laboratorio de Parasitología 
o Laboratorio de Bacteriología Veterinaria 
o Laboratorio Virología 
o Laboratorio de Inocuidad de los alimentos (LIA) 
o Laboratorio de Enfermedades Infecciosas. 

 Departamento de Patología Animal 
o Laboratorio de Anatomía Patológica y sala de Necropsia 
o Laboratorio de Patología Aviar 
o Laboratorio de Fisiopatología 
o Laboratorio de Anatomía 
o Laboratorio de Patología Clínica 
o Laboratorio de Inmunología 
o Pabellón de Anatomía 

 Departamento de Fomento de la Producción Animal 
o Laboratorio de Nutrición Animal 
o Laboratorio de Reproducción Animal 
o Laboratorio de Encapsulación 
o Laboratorio de Investigaciones en Biotecnología y Genómica Animal (INBIOGEN) 
o Piscicultura Experimerital 
o Canil Experimental 

 Departamento de Ciencias Clínicas 
o Laboratorio de Biomedicina y Medicina Regenerativa 
o Hospital Clínico Veterinario Sede Facultad 
o Hospital Clínico Veterinario Sede Bilbao 
o Centro de Salud Veterinaria El Roble 
o Pabellón de Cirugía Pequeños Animales 
o Pabellón de Cirugía Equinos 
o Pabellón de Medicina Productiva del Bovino 
o Unidad de Pesebreras de Equinos 
o Pabellón de Cirugía de Pequeños Animales 
o Pabellón de Radiología 
o Clínica de Pequeños Animales 
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Tanto la Facultad como la Universidad están realizando esfuerzos para la inclusión de personas que 
presentan algún tipo de discapacidad, respondiendo a la Política de Equidad e Inclusión Estudiantil 
(2014), aprobada por el Senado Universitario, y materializado a través, por ejemplo, del Programa 
de Apoyo a Estudiantes en Situación de Discapacidad (PAED), liderado por la Oficina de Equidad e 
Inclusión de la VAEC y el Departamento de Terapia Ocupacional y Ciencias de la Ocupación de la 
Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. En términos de adecuación de las instalaciones, la 
Institución y la FAVET tiene como referente el Universal Design20 (UD), presentando avances de 
acuerdo a los estándares definidos en el “Sello Chile Inclusivo” para instituciones públicas, del 
Servicio Nacional de la Discapacidad (SENADIS) perteneciente al Ministerio de Desarrollo Social del 

                                                           

20 Modelo arquitectónico que busca resolver problemas de acceso y movilidad de personas con discapacidad 
en el espacio educativo a través de concebir, diseñar y construir instalaciones para el más amplio espectro de 
usuarios, incluidos los discapacitados, sin necesidad de adaptación posterior o de un diseño especial (Senado 
Universitario, 2014). 

El 55% está de acuerdo con la frase “Las aulas tienen condiciones ambientales e instalaciones 
adecuadas a los requerimientos de aprendizaje de mi asignatura y al número de alumnos” 
(p64) y el 36% con “Existe una adecuada relación entre el número de alumnos que ingresan a 
cada curso y el total de recursos disponibles, considerando sus docentes, su infraestructura, 
equipamiento y presupuesto” (p71). 

Opinión académicos 

El 38% está de acuerdo con la frase “Las aulas tenían condiciones ambientales e instalaciones 
adecuadas a los requerimientos académicos y al número de alumnos” (e45), el 43% con “La 
calidad y cantidad de los espacios de estudio era adecuada” (e52) y un 37% con “Cuando era 
estudiante, existía una adecuada relación entre el número de alumnos que ingresaban a cada 
curso y el total de recursos disponibles, considerando sus docentes, su infraestructura, 
equipamiento y presupuesto” (e54). 

Opinión egresados 

El 31% está de acuerdo con la frase “Las aulas tienen condiciones ambientales e instalaciones 
adecuadas a los requerimientos de aprendizaje y al número de alumnos" (a49), el 40% con “La 
calidad de los espacios de estudio es adecuada” (a56), el 25% con “La cantidad de los espacios 
de estudio es adecuada” (a57) y un 14% con “Existe una adecuada relación entre el número 
de alumnos que ingresan a cada curso y el total de recursos disponibles, considerando sus 
docentes, su infraestructura, equipamiento y presupuesto” (a60). 

Opinión estudiantes 
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Gobierno de Chile. En concreto y para el caso de la FAVET, se cumplen 37 de los 98 criterios referidos 
a infraestructura, entre los que se encuentran: 

o La vereda presenta un ancho libre para el tránsito de personas de mínimo 1,50 mt. en veredas de alto tránsito, 
o de 1,20 mt. en veredas de tránsito menor. 

o El mobiliario urbano (postes, señalizaciones, árboles, escaños, kioscos, mesas) no interrumpe la ruta accesible 
incluso cuando está siendo utilizado (ej: persona sentada en escaño, los pies no interrumpen la ruta accesible). 

o Acceso por rampa: El pavimento de la rampa es homogéneo, estable, antideslizante en seco y en mojado 
(cumple atributos de ruta accesible) 

o Acceso por rampa: Pasamanos: Si el largo de la rampa es mayor a 1,50 mt debe tener pasamanos doble a ambos 
costados de la rampa (70 y 95 cm cada altura) 

o Pasillo: Pasillo más angosto de ancho mayor o igual a 1,10 mt. No incluye bodegas 
o En todo su recorrido, la ruta accesible se encuentra libre de elementos que interfieran su ancho mínimo de 1,10 

mt. como extintores, basureros, muebles o elementos ornamentales 

Por otro lado, y convergente con las políticas de inclusión de personas que se encuentran en 
situación de discapacidad, cabe agregar que en la Facultad trabaja una persona con problemas 
visuales y dos con problemas cognitivos. 

En relación a espacios orientados a la recreación, deportes y bienestar, la FAVET dispone de una 
Cancha de futbol empastada, una Piscina semi-olímpica, un Gimnasio, Camarines y la Escuela de 
equitación, tal como se expone en la imagen 9, y su uso se hace a partir de actividades curriculares 
y por iniciativa propia de los interesados que, luego de solicitar la instalación en la oficina 
respectivas, estando disponible para los tres estamentos de la comunidad universitaria. 

Imagen 9: Localización instalaciones de la FAVET.  

 
Fuente: Google MyMaps. 

Por último, tanto el financiamiento para el mantenimiento y reposición de las instalaciones 
simples/comunes como aulas, oficinas, biblioteca, comedor, baños, entre otros; como para el 
equipamiento que estas instalaciones contienen, como sillas y mesas, computadores, proyectores, 
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entre otros; están bajo un plan de financiamiento que depende de la Dirección Económica que 
asigna los recursos anualmente, de acuerdo al presupuesto anual elaborado por el Decano a partir 
de los requerimientos declarados por las unidades que componen la Facultad, tal como se expone 
en el Criterio 1.2.1 sobre el funcionamiento de la Institución. En cambio, el mantenimiento y 
reposición de las instalaciones complejas como laboratorios, hospitales, entre otros, y sus 
equipamientos, no cuentan con una planificación con financiamiento fijo debido a su alto costo, 
pudiendo ser incluidos de manera contingente o reactivamente en el presupuesto elaborado por el 
Decano. Caso excepcional ocurre con los equipamientos adquiridos bajo los proyectos de 
investigación FONDECYT, los que pueden estar asegurados opcionalmente (si es que el solicitante 
así lo estima conveniente), y tras un periodo de tiempo, entran bajo un programa de mantenimiento 
de la Universidad ya que pasa a ser propiedad de esta última. 

Ahora bien, en el caso de la actualización de las instalaciones y el equipamiento, si es posible señalar 
la existencia de un plan financiado, ya que la Facultad, a través de los Planes de Mejora definidos 
por el Consejo de Facultad, realiza una planificación de los nuevos requerimientos que se necesitan 
recibiendo recursos Institucionales para ejecutar sus propuestas. En esta línea, cabe destacar una 
serie de inversiones que se ha realizado a partir del año 2012 que se exponen en la  

Año Descripción Monto (pesos 
chilenos) 

2012 Reparación, remodelación y equipamiento de salas de clases 64.008.937 
2012 Ampliación y Remodelación de Auditorio 91.386.049 
2012 Construcción y habilitación de cafetería 31.697.975 
2012 Remodelación y equipamiento Clínica de pequeños animales 6.203.701 
2013 Normalización de Instalaciones eléctricas, cambio de transformadores 

y aumento de 150 a 500 KVA cada uno 
142.378.740 

2013 Remodelación y habilitación de Piscina Semiolimpica 16.378.427 
2013 Ampliación y Remodelación de Camarines área deportiva 55.737.477 
2013 Refuerzo Estructural Gimnasio, instalación de envolvente 103.716.425 
2013 Reparaciones y habilitación de la Pérgola y sus alrededores 7.098.275 
2013 Retiro cubiertas de Asbesto e instalación de policarbonato pasillo 

central 
24.090.211 

2013 Adquisición de Minibus, 26 asientos salidas a terreno estudiantes de 
pregrado 

44.572.000 

2013 Adquisición de nuevo equipamiento para sistema de rayos X y captura 
digital de alta frecuencia 

31.535.000 

2014 Construcción de 2 salas de clases y equipamiento 85.319.885 
2014 Incorporación de termos eléctricos para duchas de camarines 15.947.579 
2015 Instalación de Paneles Solares en Gimnasio 23.004.578 
2016 Bodegas para residuos peligrosos 15.000.000 
2016 Construcción del Laboratorio de Investigación Veterinaria 75.718.000 
2016 Mejoramiento del camino principal de conectividad entre FAVET y 

Agronomía 
35.000.000 

2017 Construcción de Baño damas Departamento de Fomento de la 
Producción Animal 

18.543.142 

2017 Instalación de piso en el gimnasio 36.610.000 
Fuente: Dirección Económica y Administrativa de la FAVET. 

Por último, cabe agregar las inversiones comprometidas, que están planificadas y financiadas para 
su desarrollo, destacando los 4 proyectos de inversión en infraestructura para Docencia, los cuales 
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fueron postulados al Fondo de Inversión Institucional en Infraestructura y Equipamiento (F.I.I.E), 
cuya particularidad es el endeudamiento con una tasa de interés subsidiada en un 70%: 

 Ampliación y sala espejo clínica de pequeños animales 
 Alimentadores Subterraneos, (II etapa proyecto Eléctrico) 
 Adquisición de 2 equipos de generadores eléctricos para cada sub-estación, esta inversión 

permitirá respaldar las investigaciones y equipamiento de laboratorio. 
 Retiro y reposición de Cubiertas de Asbesto Cemento 
 Reposición de Cubiertas para estacionamientos. 
 Hospital Clínico Veterinario Docente (comuna de La Reina), de 1.160 m2 aproximadamente, 

con un costo de $2.873.880.809 pesos chilenos. 
 Estar para estudiantes de pregrado (en Facultad), de 232 m2, con un costo de $241.545.550 

pesos chilenos. 
 Módulo docente para manejo de rumiantes, de 2.384 m2, con un costo de $748.322.144 

pesos chilenos. 
 Ampliación laboratorio multidisciplinario, de 562 m2, con un costo de $463.806.541 pesos 

chilenos. 

 

 

 

  

El 34% está de acuerdo con la frase “La mantención, reparación y renovación del equipamiento 
de las aulas laboratorios, talleres y hospital veterinario es oportuna y adecuada” (p70). 

Opinión académicos 

El 43% está de acuerdo con la frase “La mantención, reparación y renovación del equipamiento 
de las aulas laboratorios, talleres y hospital veterinario era oportuna y adecuada” (e53). 

Opinión egresados 

El 22% está de acuerdo con la frase “La mantención, reparación y renovación del equipamiento 
de las aulas, laboratorios, talleres y hospital veterinario es oportuna y adecuada " (a59). 

Opinión estudiantes 
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Criterio 4.1.2. Logística acorde al desarrollo del proyecto académico. 

Como se explicitaba en el criterio anterior, la docencia en la FAVET cuenta con diversos recursos 
para el apoyo, dependiendo del tipo de actividad a realizar. En específico, para las clases expositivas, 
los docentes cuentan con proyectores, computadores (conectado a Internet) y sistemas de audio 
(parlantes y micrófono) en las salas de clase, además de acceso inalámbrico a internet en toda el 
aula para los estudiantes, posibilitando la utilización de herramientas pedagógicas en tiempo real 
como las tecleras (aplicación “Kahoot!” para Smartphone). Además, la sala C cuenta con dos 
pantallas de 48 pulgadas para atender a los requerimientos visuales de los estudiantes que se ubican 
más lejos del pizarrón y/o telón. Por otro lado, para posibilitar el aprendizaje autónomo de los 
estudiantes, los docentes cuentan con Google Classroom para subir contenidos y actividades en la 
web. Sin embargo, la plataforma más utilizada para apoyar las clases presenciales es la plataforma 
U-cursos, la que es masivamente utilizada por los docentes de FAVET y de la Universidad. En cuanto 
a las actividades prácticas, la carrera pone a disposición los materiales que se utilizan 
frecuentemente dentro de las distintas instalaciones, que van desde los 90 microscopios con 40 
lupas del laboratorio multidisciplinario, hasta todo el equipamiento contenido en los Hospitales y 
Centro de Salud. 

Por último, uno de los mayores esfuerzos realizados por la Facultad para apoyar la labor docente 
fue la construcción de la TecnoAula, que tiene como propósito el “aprendizaje activo de los 
estudiantes en colaboración con sus pares y docentes”, contando con ocho mesas redondas, ocho 
pantallas led de 48 pulgadas, ocho pizarras, nueve notebooks, acceso a internet, un microscopio con 
cámara y una pizarra digital MimioTeach (que incluye una cámara de documentos, un microscopio 
con cámara y 24 tecleras) que incentivan el trabajo colaborativo. A la fecha de redacción de este 
informe, y gracias al desarrollo del proyecto Fondo Basal “Crossover groups for clinical thinking: un 
Modelo Didáctico Interdisciplinario (MDI) para la profesionalización temprana y el fortalecimiento 
de las Competencias Clínicas de la carrera de Medicina Veterinaria” de apoyo a la docencia 
financiados de manera Institucional, la FAVET se encuentra en fase de incorporación de distintos 
recursos de apoyo a la docencia, como las piezas plastinadas y modelos animales que permiten 
trabajar con simuladores, y la habilitación de una Cámara de Gesell, o sala espejo, con fines 
didácticos y evaluativos de las competencias del eje clínico del Plan de Estudio. 

 

 

El 87% está de acuerdo con la frase “Los medios audiovisuales de apoyo a la docencia que utilizo 
para el desarrollo de mi asignatura son suficientes y adecuados” (p67). 

Opinión académicos 

El 61% está de acuerdo con la frase “Los medios audiovisuales de apoyo a la docencia eran 
suficientes y adecuados” (e49). 

Opinión egresados 
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La coordinación en la utilización de las salas de clases antes descritas, está diseñada previamente 
para las actividades curriculares obligatorias del Plan de Estudio, que presentan una mayor 
demanda de espacios (secciones de máximo 120 estudiantes). Esta planificación fue elaborada a 
partir de un estudio, “Proyecto para el diseño de la programación de horarios y asignación de salas 
de clase óptima para la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Chile” en 2013 (Anexo A), que 
consideró el flujo de estudiantes y las capacidades de la Facultad. En cuanto al uso de los 
laboratorios la coordinación y registro de la utilización de estos espacios es realizada por los 
académicos responsables.  En el caso de las salas de computación, es el CTI quien coordina su 
utilización, mientras que la Secretaría de Estudios es el organismo que coordina el resto de las salas 
de clases para la docencia.  

 

 

 

La FAVET cuenta con variados medios de comunicación, siendo los principales el correo electrónico 
institucional (usuario @uchile.cl o @veterinaria.uchile.cl), la plataforma U-Cursos y teléfonos IP, 
este último dentro de un sistema centralizado administrado por la Universidad, que permite la 
conexión y comunicación de todas las facultades, institutos y otras unidades entre sí, sin la 
necesidad de utilizar las líneas públicas de telefonía. En esta línea, cada académico y gran parte del 
personal de colaboración, poseen su propio número telefónico (discado directo al anexo), que es 
registrado bajo su nombre siendo de acceso público a través de la página web institucional y de las 
propias unidades. 

El 57% está de acuerdo con la frase “Los medios audiovisuales de apoyo a la docencia son 
suficientes y adecuados" (a53). 

Opinión estudiantes 

El 74% está de acuerdo con la frase “Mis alumnos y equipo docente podemos acceder con 
facilidad a todos los recintos y espacios necesarios para desarrollar las actividades docentes. 
Asimismo, podemos utilizar todas las instalaciones en forma segura” (p72). 

Opinión académicos 

El 78% está de acuerdo con la frase “Como estudiante, pude acceder con facilidad a todos los 
recintos y espacios necesarios para desarrollar las actividades docentes. Asimismo, pude 
utilizar todas las instalaciones y recursos en forma segura” (e55). 

Opinión egresados 

El 62% está de acuerdo con la frase “Como estudiante, puedo acceder con facilidad a todos los 
recintos y espacios necesarios para desarrollar las actividades docentes. Asimismo, puedo 
utilizar todas las instalaciones y recursos en forma segura" (a61). 

Opinión estudiantes 
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Por otro lado, la Facultad cuenta con una Sala de Computación con 25 computadores de escritorio 
(Intel i5, 4gb Ram, 1Tb HDD), una Sala de Autoaprendizaje con 14 computadores (Intel i3, 4gb Ram, 
500 Gb HDD), una Sala Multimedia con 33 computadores (Intel i5, 4gb Ram, 1Tb HDD), una Sala de 
Ingles con 21 (Intel i5, 8gb Ram, 1Tb HDD) y la TecnoAula con 9 notebooks (Intel i5, 4gb Ram, 1Tb 
HDD). Adicionalmente, la Facultad cuenta con acceso a internet a través de Access Point ubicados 
tanto al interior de las aulas como en puntos estratégicos de los espacios internos. En cuanto a los 
softwares disponibles en los computadores de la Facultad, se encuentran toda la Suite de Office, 
Infostat e IBM SPSS (programas estadísticos), Antivirus Karspersky, todos bajo el sistema operativo 
Windows, además de los servicios en la nube ofrecidos por google a partir del convenio que posee 
la Universidad con esta empresa, y que se detallan en el 54 del FORMULARIO PARA LA RECOLECCIÓN 
DE DATOS E INFORMACIÓN Anexo a este informe. 

 

 

 

Finalmente, la FAVET cuenta con varios medios de transporte: dos furgonetas con capacidad para 
once personas cada uno, dos minibuses para veinticuatro personas, un bus Mercedes Benz de 
cuarenta y cuatro personas, una camioneta Mitsubishi para cinco personas y un auto Peugeot para 
cinco personas. Estas son utilizadas tanto para actividades de docencia como para necesidades de 
la Facultad, disponiendo además de dos buses de Campus, para 40 personas. 

 

El 76% está de acuerdo con la frase “La carrera cuenta con los equipos y programas 
computacionales adecuados y suficientes para el desarrollo de mi asignatura” (p68). 

Opinión académicos 

El 55% está de acuerdo con la frase “Los equipos y programas computacionales eran adecuados 
y suficientes para nuestras necesidades de aprendizaje” (e51). 

Opinión egresados 

El 49% está de acuerdo con la frase “Los equipos y programas computacionales son adecuados 
y suficientes para nuestras necesidades de aprendizaje" (a55). 

Opinión estudiantes 

El 60% está de acuerdo con la frase “La carrera facilitaba los recursos y medios necesarios para 
realizar actividades de apoyo a mi formación (traslados herramientas, equipos para trabajos 
de campo, etc.)” (e50). 

Opinión egresados 
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El 29% está de acuerdo con la frase “La carrera facilita los recursos y medios necesarios para 
realizar actividades de apoyo a mi formación (traslados herramientas, equipos para trabajos 
de campo, etc.)" (a54). 

Opinión estudiantes 
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Síntesis del componente. 

Aspectos Favorables: 
La infraestructura física es coherente con el proyecto académico.  
El hecho que la FAVET esté emplazada en un amplio terreno con un bajo porcentaje de 
edificación, permite disponer de espacios para instalar nuevas construcciones o ampliar las ya 
existentes de acuerdo a los nuevos requerimientos del proyecto educativo, tal como ha ocurrido 
en los últimos años ya sea por el número de estudiantes matriculados, la construcción de nuevos 
laboratorios, la construcción de nuevas salas de clases, entre otros requerimientos. 
Las salas de clases cuentan con un equipamiento audiovisual y computacional adecuado, 
funcional y actualizado. 
Existe una Política de Equidad e Inclusión Estudiantil en la Universidad y en la Facultad, 
materializado por programas definidos basado en el Sello Chile Inclusivo. La Facultad ha tenido 
avances en esta materia.  
La unidad ofrece a su comunidad universitaria, gran variedad disponibilidad de las instalaciones 
necesarias para realizar actividades de deporte y recreación, que pueden albergar a una cantidad 
importante de estudiantes al mismo tiempo. 
Hay salas de estudio disponibles para los estudiantes de libre acceso, con computadores, 
escritorios, internet y todos los recursos que puedan requerir (sala de computación, sala de 
autoaprendizaje, sala de lectura de biblioteca, entre otros). 
Los cursos obligatorios numerosos se han dividido en dos secciones, cada una con un número 
similar de estudiantes, ajustando la cantidad de asistentes a clases a las condiciones ofrecidas por 
cada una de las salas. De esta forma no hay problemas con el uso de las salas de clase. 
A partir de un estudio realizado por la Facultad de Economía y Negocios, se cuenta con una 
plataforma que optimizó el uso de salas de clases y su asignación según número de estudiantes.  
La FAVET está completamente iluminada con red inalámbrica y cuenta con modernos medios de 
comunicación que funcionan en forma adecuada.  
Se dispone de buses, van y otros tipos de vehículos que funcionan adecuadamente y que son 
utilizados en forma permanente para salidas a terreno y traslado de estudiantes. 
La Facultad cuenta con un plan de financiamiento para la mantenimiento, actualización y 
reposición de infraestructura y equipamiento simples/comunes. 
Aspectos Desfavorables: 
Aun cuando la cantidad de salas de clases es suficiente, hay ciertas condiciones que requieren 
mejoras como, por ejemplo, las condiciones de ventilación. Algunas salas de clases cuentan con 
un sistema de extracción de aire que sólo puede utilizarse en los recesos.  
La unidad cuenta con salas debidamente equipadas para realizar clases y actividades prácticas 
específicas (sala multidisciplinaria, tecnoaula, sala de necropsia, pabellones de anatomía y cirugía, 
hospitales clínicos veterinarios, por ejemplo), pero son necesarias ciertas mejoras para cubrir 
mejor la demanda del proyecto académico, incrementando el componente didáctico (sólo se 
cuenta con la tecnoaula). Hay oportunidades que para poder realizar actividades de este tipo (de 
autoaprendizaje, aprendizaje en equipos) se deben dividir los cursos en varios grupos. 
Pese a los avances en materia de inclusión que tiene la Facultad, se requiere de una propuesta 
coherente y financiable para mejorar la adaptación o accesibilidad de instalaciones de la FAVET a 
personas con discapacidad. 
ACCIONES EN MARCHA: 
La renovación de la red eléctrica de la Facultad se encuentra en la última etapa de instalación, lo 
que permitiría aumentar los equipos de climatización. 
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La FAVET obtuvo recientemente el financiamiento para ejecutar 4 proyectos de infraestructura 
de endeudamiento a largo plazo, como son: el Módulo de Rumiantes, Hospital Clínico Veterinario 
La Reina, ampliación del Laboratorio Multidisciplinario y el Estar de los Estudiantes.  
Se aumentarán los espacios para estudiantes mediante la construcción de un Estar para 
Estudiantes, proyecto con financiamiento aprobado y que inicia el proceso de licitación pública 
en el año 2018.  
La Facultad, está realizando avances en infraestructura diseñada para realizar docencia centrada 
en el estudiante, comprendiendo la ampliación del Hospital Clínico Veterinario sede Facultad para 
la construcción de una sala espejo. Sumado a esto, la adquisición de material didáctico para 
actividades prácticas y que promueven el aprendizaje (simuladores) aporta en la coherencia de 
los recursos con el proyecto educativo.  
PROPUESTA DE MEJORA: 
Se debe generar una programación de actividades a desarrollar para incrementar 
estratégicamente el grado de cumplimiento de las condiciones de accesibilidad y movilidad para 
personas con discapacidad. Se debe también evaluar el financiamiento y la prioridad de las 
acciones a ejecutar.  
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Componente 4.2. Biblioteca y recursos de información. 

Criterio 4.2.1. El acervo bibliográfico debe ser suficiente en cantidad y calidad para la 
correcta implementación del proyecto académico. 

La FAVET dispone de una biblioteca de uso exclusivo de 533 m2, con una sala de lectura de 250 m2 
en su interior, trabajando cinco personas para atender las distintas necesidades de esta 
dependencia, que alberga 29.805 ejemplares físicos en una colección de 15.897 títulos 
mayoritariamente asociados a la disciplina, y suscrito a 3 revistas científicas o especializadas, tal 
como se explicita en el punto 50 del FORMULARIO PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS E 
INFORMACIÓN. En esta línea, al observar la tendencia del número de títulos y ejemplares físicos, al 
igual que la suscripción a revistas, de los últimos 3 años solicitados y como se visualiza en el Gráfico 
9, se observan leves aumentos en el primer caso (aproximadamente del 1%), y disminución en el 
caso de las revistas. Esto es compensado con el aumento en casi un 500% de la disponibilidad de 
títulos en formato electrónico, y la existencia de 64 suscripciones a revistas científicas o 
especializadas virtuales y 100 bases de datos de consulta, junto con la disminución de casi un 66% 
de la solicitud de préstamos de ejemplares físicos por año. 

Gráfico 9: Número total de títulos (físicos), títulos disponibles en formato virtual, suscripciones a 
revistas científicas o especializadas virtuales, bases de datos de consulta en biblioteca y total de 

préstamos por año, en el período 2014 a 2016. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Para facilitar esta tendencia a la utilización de los recursos virtuales, la biblioteca pone a disposición 
de los estudiantes 26 computadores de escritorio (Intel i5, de 4Gb en RAM y 128 Gb SSD) con acceso 
a internet y al sitio web del sistema centralizado de servicios bibliográficos, conducido por la 
Dirección de Servicios de Información y Bibliotecas (SISIB) dependiente de la Vicerrectoría de 
Asuntos Académicos (VAA), donde se puede acceder al sistema de lectura protegido, bajo la 
aplicación FlippingBook, de los 356 textos disponibles asociados a la disciplina. Adicionalmente, la 
Universidad ofrece a los estudiantes accesos restringidos para conectarse fuera de las redes de la 
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Institución, a través del servicio Virtual Private Network (VPN) o del portal Biblioteca Digital descrito 
con mayor detalle en el Criterio 4.2.2. 

Tabla 45: Porcentaje de cobertura de bibliografía básica y complementaria según asignaturas 
obligatorias del plan de estudio. 

Curso Obligatoria Complementaria 
AU1 100,00% 66,67% 
AU2 75,00% 75,00% 
AU3 66,67% 28,57% 
BU4 100,00% 40,00% 
BU5 100,00% 0,00% 
BU6 66,67% 0,00% 
CU7 75,00% 0,00% 
CU8 53,85% 0,00% 
CU9 100,00% 40,00% 
DU10 0,00% 0,00% 
DU11 40,00% 0,00% 
DU12 66,67% 0,00% 
EU13 88,89% 0,00% 
EU14 100,00% 0,00% 
EU15 100,00% 0,00% 
FU16 100,00% 100,00% 
FU17 88,89% 22,22% 
GU18 100,00% 40,00% 
GU19 100,00% 0,00% 
HU20 100,00% 100,00% 
HU21 93,33% 0,00% 
HU22 40,00% 0,00% 
HU23 54,55% 0,00% 
IU24 0,00% 0,00% 
IU25 50,00% 0,00% 
IU26 31,03% 0,00% 
IU27 57,14% 0,00% 
IU28 83,33% 0,00% 
IU29 71,43% 0,00% 
JU30 55,56% 0,00% 
JU31 100,00% 0,00% 
KU32 42,86% 0,00% 
KU33 0,00% 0,00% 
KU34 33,33% 0,00% 
KU35 36,84% 0,00% 
LU36 50,00% 0,00% 
LU37 0,00% 0,00% 
LU43 50,00% 0,00% 
MU38 55,56% 0,00% 
MU39 28,57% 0,00% 
MU40 0,00% 0,00% 
MU41 50,00% 0,00% 
NU42 66,67% 0,00% 
Total general 58,4% 22,2% 

Fuente: Unidad de Biblioteca. 

En cuanto a la cobertura de las bibliografías básicas de las asignaturas obligatorias del plan de 
estudio, esta alcanza un poco más del 59% si se considera el material físico y digital que, en el caso 
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de la bibliografía complementaria, este alcanza un 22% en ambas modalidades. En esta línea, cabe 
destacar, por un lado, que la oferta de material se tiende a concentrar en los cursos iniciales de la 
carrera, en el ciclo básico y en menor medida en el pre-profesional, siendo menor la cobertura en 
el ciclo profesional, tal como se observa a partir de la Tabla 45, pero, por otro lado, la bibliografía 
no cubierta por el material de biblioteca es entregada por el académico responsable de la 
asignatura, a través de una copia física que posea o subiendo documentos específicos a la 
plataforma U-cursos. Sobre este último punto, cabe agregar que la Universidad de Chile es parte 
Servicio de Préstamo Interbibliotecario (PIB), que tiene por función obtener el préstamo de 
documentos desde Bibliotecas que pertenecen a diferentes Instituciones, por lo que los estudiantes 
tienen la posibilidad de acceder a más material del que posee la biblioteca de la FAVET y la 
Universidad. 

 

 

 

El mecanismo de selección y actualización del material que posee la biblioteca de la FAVET funciona 
a partir de la consulta vía correo electrónico que realiza todos los años la bibliotecaria jefa hacia los 
académicos responsables de las asignaturas, la cual consiste en la solicitud de adquisición de nuevo 
material, pero también de la propuesta por parte de la bibliotecaria, de bibliografía sustituta a los 
textos considerados inicialmente por el docente en sus programas de asignaturas. Tras la 
elaboración de la lista del nuevo material necesario, se evalúa la adquisición digital o física a partir 
del presupuesto definido por la Universidad, pudiendo digitalizar los libros físicos adquiridos para 
uso exclusivo de la comunidad de la Universidad de Chile, gracias a la ley Nº 20.435, que permite a 
“las bibliotecas y archivos que no tengan fines lucrativos… efectuar la reproducción electrónica de 
obras de su colección… sin que se requiera autorización del autor o titular, ni pago de remuneración 
alguna” (Artículo  71K). Por otro lado, en cuanto a la suscripción a bases de datos, revistas 
especializadas y libros electrónicos, la SISIB también realiza una consulta a las bibliotecas locales y 
realiza renovación y adquisiciones centralizadamente, incentivando la colaboración e integración de 
las distintas bibliotecas con que cuenta la Universidad. 

El 87% está de acuerdo con la frase “El material bibliográfico físico o virtual que requiero para 
dictar mi asignatura está disponible en la(s) biblioteca(s) de la Facultad y Universidad” (p66). 

Opinión académicos 

El 61% está de acuerdo con la frase “Siempre encontré en la biblioteca los recursos de 
información físicos o virtuales recomendados por mis profesores” (e48). 

Opinión egresados 

El 57% está de acuerdo con la frase “Siempre encuentro en la biblioteca los recursos de 
información físicos o virtuales recomendados por mis profesores", aunque un 13% declara no 
saber (a52). 

Opinión estudiantes 
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En los tres años informados en el punto 48 del FORMULARIO PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS E 
INFORMACIÓN, 2014, 2015 y 2016, la Universidad ha invertido centralizadamente un poco más de 
38 mil dólares en promedio anual, lo cual no sólo ha permitido la adquisición de nuevo material 
bibliográfico (compartiéndolo con la red de bibliotecas de la Universidad), sino que también la 
compra de la tecnología necesaria para realizar la digitalización de los libros, como softwares y 
escáner. 

 

 

  

El 70% está de acuerdo con la frase “La biblioteca adquiere permanentemente material nuevo” 
(p69) aunque un 16% declara no saber. 

Opinión académicos 

El 19% está de acuerdo con la frase “La biblioteca adquiere permanentemente material nuevo", 
aunque un 50% declara no saber (a58). 

Opinión estudiantes 
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Criterio 4.2.2. Acceso al acervo bibliográfico que garantiza la implementación del proyecto 
académico. 

La FAVET cuenta con el sitio web de la Biblioteca Digital que pone a disposición el SISIB, y que 
entrega acceso al catálogo de las 48 bibliotecas de la Universidad, bases de datos y revistas, con un 
registro de más de 50 millones de libros, artículos, tesis y objetos digitales. Para acceder al material, 
reservando los que se encuentran en físico o visualizando los digitales, los usuarios deben ingresar 
con su cuenta Uchile, que utiliza en los otros servicios web de la Institución como U-cursos o U-
campus. El material físico perteneciente a la biblioteca de la FAVET es retirado en las mismas 
dependencias y si se desea acceder a material de las otras bibliotecas de la Institución, la SISIB 
dispone del programa “Ronda de los libros”, que es un servicio diario que recorre las bibliotecas de 
todas las facultades de la Universidad de Chile y traslada, sin costo alguno, los libros solicitados por 
los usuarios en préstamo o devolución. 

Por otro lado, la SISIB pone a disposición aparte de la Biblioteca Digital, otras redes de información 
aparte, como los portales: Revistas electrónicas A-Z de la Universidad de Chile, Al Día. Revistas 
Especializadas nacionales e internacionales, Portal de Tesis Chilenas, entre otros. Toda esta 
información se encuentra disponible en el sitio web del SISIB. 

También, cabe destacar la existencia de la actividad curricular obligatoria “MMI001: Introducción al 
Manejo de la Información”, realizado por la bibliotecaria jefe y que entrega conocimiento y 
aprendizaje sobre la utilización de las herramientas tecnológicas de búsqueda de información 
declaradas anteriormente, como la utilización del portal Biblioteca Digital. 

Por último, en la biblioteca de la FAVET existen diferentes tipos de préstamos, de acuerdo a la 
clasificación (Colección) a la que pertenece, para poder satisfacer las necesidades de la mayor 
cantidad de alumnos de acuerdo a sus requerimientos, estando normado por el Reglamento sobre 
Uso de las Bibliotecas de la Universidad de Chile (Anexo A). En específico, existen 7 colecciones: 

 Colección General: préstamo a domicilio siete días y consulta en sala.  
 Colección Reserva: préstamo a domicilio un día y consulta en sala.  
 Colección Revistas: consulta en sala.  
 Colección Referencia: consulta en sala. 
 Colección Tesis Internas: préstamo a domicilio tres días y consulta en sala. 
 Colección Tesis Externas: consulta en sala. 
 Colección Apuntes: préstamo a domicilio un día y consulta en sala. 

El funcionamiento de la biblioteca de la Facultad es de lunes a jueves de 8:45 a 18:10 horas (viernes 
hasta las 17:00 hrs.), y tanto esta información como la anterior son de conocimiento público a través 
del sitio web de la biblioteca de la FAVET y en el portal de Bibliotecas de la Universidad. 

 

El 58% está de acuerdo con la frase “La biblioteca contaba con instalaciones, procesos y horarios 
de funcionamiento adecuados a mis requerimientos” (e47). 

Opinión egresados 
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El 52% está de acuerdo con la frase “La biblioteca cuenta con instalaciones, procesos y horarios 
de funcionamiento adecuados a mis requerimientos” (a51). 

Opinión estudiantes 
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Criterio 4.2.3. Los servicios de catalogación de la biblioteca, la hemeroteca y los servicios 
bibliográficos deben estar a cargo de personal especializado. 

La biblioteca cuenta con cinco personas para cubrir las distintas necesidades de la instalación y los 
servicios entregados. En concreto, se cuenta con una bibliotecaria jefa, que es Bibliotecóloga 
titulada de la Universidad de Chile que tiene a cargo a: una bibliotecaria y tres administrativas para 
la atención a público (con una participando del Servicio de Ronda). 

Y para mejorar los servicios entregados por las bibliotecas locales, el SISIB entrega capacitación y 
soporte a estas unidades, a partir de cursos certificados en el uso de los diferentes módulos del 
software integrado de bibliotecas; cursos y talleres certificados en el uso y gestión de otros recursos 
propios de la Universidad de Chile, como también en herramientas fundamentales para apoyo del 
quehacer académico y de investigación; y apoyo, colaboración y atención permanente (telefónica, 
por email y presencial) al personal de las bibliotecas. Estas acciones se encuentran detalladas en el 
portal del SISIB y son difundidas a través del correo electrónico institucional. La participación del 
personal de apoyo que trabaja en las instalaciones ha sido constante, utilizando estos programas de 
perfeccionamiento al menos una vez al año desde el 2012. 

 

 

 

  

El 52% está de acuerdo con la frase “FAVET dispone de personal administrativo, técnico y de 
apoyo debidamente capacitado y suficiente en número como para cumplir las necesidades de 
desarrollo del plan de estudios” (p45). 

Opinión académicos 

El 47% está de acuerdo con la frase “FAVET disponía de personal administrativo, técnico y de 
apoyo debidamente capacitado y suficiente en número como para cumplir las necesidades de 
desarrollo del plan de estudios” (e36). 

Opinión egresados 

El 46% está de acuerdo con la frase “La unidad académica dispone de personal administrativo, 
técnico y de apoyo debidamente capacitado y suficiente en número como para cumplir las 
necesidades de desarrollo del plan de estudios" (a37) 

Opinión estudiantes 
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Síntesis del componente. 

Aspectos Favorables: 
La biblioteca de la unidad pertenece a un sistema integrado de bibliotecas de la Universidad, lo 
que se evidencia con la Biblioteca Digital.  
El acervo bibliográfico es coherente con el proyecto académico, estando disponible en ejemplares 
físicos y virtuales.  
En el período informado aumento la cobertura de la bibliografía básica entre el año 2011 (10% 
aprox) y el año 2016 (58% aprox).  
Hay un presupuesto de la Facultad y de la Universidad que permite mantener el acervo 
bibliográfico actualizado, bajo un sistema de red en constante funcionamiento y mantención.  
Se dispone de un sistema de Ronda, para el préstamo sin costo de ejemplares físicos entre las 
bibliotecas de la Universidad.  
El acceso al material bibliográfico se puede realizar desde cualquier computador de la Facultad, 
desde cualquier computador personal que conecte a la Red de la Universidad a través de VPN, ya 
sea que se encuentre en la Universidad o en su hogar.  
Gran parte de la bibliografía básica es digitalizada desde las facultades y una vez cargada en la 
plataforma, queda inmediatamente disponible a toda la Universidad, con acceso ilimitado y con 
visualización simultánea de un alto número de usuarios.  
La Bibliotecaria Jefe está a cargo de impartir un curso obligatorio a estudiantes de 1er año, que 
desarrolla habilidades de acceso y recuperación de información especializada, de manera que el 
estudiante pueda, de forma independiente, buscar, evaluar y seleccionar información relevante 
que responda a las necesidades del estudiante de Medicina Veterinaria.  
Las condiciones de trabajo y atención de público (académicos y docentes) de la biblioteca son 
conocidos, con un horario de atención acorde a la presencia de estudiantes en la Facultad.  
El personal de la biblioteca es especializado en su trabajo y es capacitado por el SISIB en el uso de 
los diferentes módulos del software integrado de bibliotecas.   
Aspectos Desfavorables: 
Se debe aumentar la cobertura de bibliografía básica y complementaria.   
Aun cuando el balance de la unidad demuestra que hay una inversión importante para la 
biblioteca, no hay un presupuesto local fijo asignado, lo que dificulta la planificación en la 
adquisición de nuevo material.  
ACCIONES EN MARCHA: 
Ajustar el Programa de adquisición de bibliografía que realiza centralizadamente la SISIB a los 
requerimientos de cobertura de la bibliografía básica de la carrera. 
PROPUESTA DE MEJORA: 
Asignar un presupuesto anual a la biblioteca con recursos de la Facultad, principalmente 
destinado a mejorar la cobertura de la bibliografía básica y complementaria. 
Diseñar un mecanismo más eficiente para detectar los requerimientos de la bibliografía básica y 
complementaria.   
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Componente 4.3. Hospital Veterinario. 

Criterio 4.3.1. Características y condiciones de funcionamiento de un Hospital Veterinario 
bajo responsabilidad de la Institución. 

La FAVET cuenta con tres recintos para desarrollar la Medicina de Animales Pequeños bajo su 
propiedad; el Hospital de Alta Complejidad Bilbao, emplazado en la comuna de Providencia de la 
Región Metropolitana; el Hospital de Animales Pequeños de la FAVET, ubicado dentro de la Facultad; 
y, el Centro de Salud Veterinaria el Roble, localizado en la comuna de La Pintana, próximo a la 
Facultad, tal como se puede apreciar en la Imagen 10. 

Imagen 10: Localización Hospitales y Centro de Salud de la FAVET. 

 
Fuente: Google MyMaps 

Entre los servicios que poseen estas instalaciones, se encuentran: Consultas de Medicina general, 
Consultas de Urgencia, Consultas de Especialidad, Cirugías Tejidos blandos, Cirugías Tejidos osteo-
articulares, Hospitalización, Unidad de Cuidados Intensivos, Toma de Muestras, Exámenes de 
laboratorio clínico, Citología e Histopatología e Imagenología. Entre las especialidades se cuenta: 
Anestesiología, Cardiología, Cirugía, Cirugía Ortopédica, Dermatología, Endocrinología, Etología, 
Fisioterapia, Gastroenterología, Medicina Animales Exóticos, Medicina Felina, Medicina 
Respiratoria, Nefrourología, Neurocirugía, Neurología, Imagenología, Oftalmología, Odontología y 
Oncología. 

Los pacientes atendidos el año 2016 en el Hospital de Bilbao fueron 17.618. De este total, 11.692 
correspondieron a atenciones veterinarias, desglosadas en 3.254 consultas generales, 634 
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atenciones de urgencia, 1.376 controles médicos y 6.428 consultas y controles de especialidad. 
También se realizaron 1.800 ecografías, 955 radiografías, 919 exámenes de especialidad, 1.507 
cirugías y 2.394 otros procedimientos quirúrgicos. En el caso de El Centro de Salud Veterinaria el 
Roble, las atenciones realizadas durante el año 2016 correspondieron a 12.784 atenciones, las que 
se desglosan en 1.330 procedimientos quirúrgicos, 3.800 consultas médicas, 2.200 hospitalizaciones 
ambulatorias y el resto corresponde a toma de exámenes de sangre, desparasitaciones internas y 
externas, vacunaciones, curaciones, etc. En el caso del Hospital de Animales Pequeños de la FAVET, 
las atenciones realizadas durante el año 2016 fueron 1.560, de las cuales 951 correspondieron a 
consultas y controles generales y de especialidad, 320 hospitalizaciones y el resto correspondió a 
procedimientos diagnósticos, toma de muestras para exámenes o curaciones. 

Adicionalmente, en la FAVET se emplaza la Clínica de Equinos, que realiza atención clínica y 
quirúrgica a equinos de cualquier procedencia, incluyendo servicio de hospitalización y enfermería, 
a cargo de los profesionales del Área de Medicina y Cirugía de Equinos, con la participación de 
alumnos de los últimos tres años de la carrera de medicina veterinaria. Durante el año 2016 se 
realizaron 14 montas directas, 2 inseminaciones con semen fresco, 18 cirugías, 40 hospitalizaciones 
y 62 consultas. Para la antención recién detallada se cuenta con equipamiento de radiografía, 
ecografía, electrocardiografía y un pabellón quirúrgico que incluye equipamiento de artroscopía y 
anestesia de gases. En algunas épocas del año se efectúan labores de monta y/o inseminación a 
yeguas, en el marco de un convenio con la Dirección General de Fomento Equino y Remonta del 
Ejército de Chile. Al igual que los otros hospitales, está fuertemente vinculada a la docencia para 
estudiantes de los ciclos pre-profesional y profesional de la carrera, quienes realizan turnos durante 
la semana y los fines de semana. 

Tanto los servicios que prestan estas instalaciones hospitalarias como la infraestructura y 
equipamiento, permiten atender las necesidades del proyecto académico. En términos de 
docencia, estos espacios permiten el desarrollo de actividades curriculares obligatorias del eje 
clínico, desde 3er año con el curso de Semiología, o las Medicinas Internas (I y II), Anestesiología y 
cirugía (nivel I y II), y Obstetricia, ginecología, manejo reproductivo e Internado en Medicina 
Veterinaria (Medicina Individual) en 4to y 5to año, hasta asignaturas electivas como Medicina de 
Gatos Domésticos o Comunicación Efectiva en Medicina de Animales Pequeños, entre otros. En 
cuanto a extensión y vinculación con el medio, los servicios prestados por los hospitales y el centro 
médico (las 24 horas en el caso de la sede Bilbao), permiten cumplir con uno de los objetivos de la 
Facultad señalados en su Reglamento en el Criterio 1.1.1, a saber, “…transferir y difundir 
conocimientos, vinculándose con los diferentes agentes productivos sociales y científicos”, y los 
objetivos derivados del PDI 2015-2018, “Potenciar la generación y difusión de conocimientos 
básicos y aplicados”. Por último, para investigación, estas instalaciones cuentan con el 
equipamiento necesario para esta labor, aunque su orientación principal está en la docencia y 
prestación de servicios. 

 

El 32% está de acuerdo con la frase “Los laboratorios, talleres y hospital veterinario están 
suficientemente implementados” (p65). 

Opinión académicos 
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Todas las instalaciones de la Universidad de Chile se encuentran adscritas a la Asociación Chilena 
de Seguridad (ACHS), que es una mutualidad privada sin fines de lucro, administradora del seguro 
social contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, que entrega servicios 
de: Prestaciones de Prevención, Prestaciones de salud y Prestaciones económicas (subsidios, 
indemnizaciones y pensiones) derivadas de la pérdida de capacidad de ganancia sufrida por los 
trabajadores a causa o con ocasión de siniestros laborales. En específico, la ACHS posee diversos 
programas ajustados a las necesidades de la organización, generando materiales informativos 
audiovisuales y capacitaciones a los trabajadores de cada instalación. Por ejemplo, la ACHS ha 
producido varios documentos informativos sobre el manejo de animales y riesgos biológicos, 
además de poner a disposición cursos como “Manejo de Residuos Especiales en Establecimientos 
de Atención de Salud” o “Uso de Extintores”, entre otros. 

Ahora bien, dentro de las medidas concretas que ha implementado la Institución y la Facultad, se 
encuentra el Reglamento Interno de Higiene y Seguridad de la Universidad de Chile (Anexo 12), 
elaborado en colaboración con la ACHS, y que tiene el “propósito de instruir sobre la forma de 
prevenir accidentes de trabajo y enfermedades profesionales en las operaciones normales de la 
Universidad de Chile y de establecer las obligaciones y prohibiciones que todo funcionario debe 
conocer y cumplir” (Artículo 2), siendo aplicable también, en su mérito, para estudiantes y personal 
contratista. A esto se suman las acciones realizadas a partir del Programa de Gestión de Riesgos 
Universidad de Chile, que presenta una planificación anual y busca materializar las orientaciones 
emanadas del Reglamento antes citado. 

Adicionalmente, existe en la FAVET un protocolo de retiro y eliminación de material peligroso o 
riesgoso a cargo de la Prevencionista de Riesgos del Campus Sur, que involucra a los Hospitales y a 
todos los laboratorios de la FAVET.  

De manera más específica, la FAVET y el Hospital Clínico sede Bilbao cuentan con Comités Paritarios 
de higiene y seguridad, los que por ley deben: asesorar e instruir a los funcionarios para la correcta 
utilización de los elementos de protección personal y, vigilar el cumplimiento de las medidas de 
prevención, higiene y seguridad, entre otras labores. Ellos han desarrollado diversas actividades 
bajo la compañía de la ACHS, como la Primera Jornada de Prevención de Riesgos en Campus Sur o 
Simulacros ante situaciones de emergencia. Por otro lado, cabe destacar que Campus Sur, donde se 
emplaza la FAVET, cuenta con un Prevencionista de Riesgo, quien ha estado a cargo del desarrollo 
del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional diseñado por la ACHS (GPS-ACHS) que 

El 44% está de acuerdo con la frase “Los laboratorios, talleres y hospital veterinario estaban 
suficientemente Implementados” (e46). 

Opinión egresados 

El 33% está de acuerdo con la frase “Los laboratorios, talleres y hospital veterinario están 
suficientemente implementados" (a50) 

Opinión estudiantes 
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busca aumentar los niveles de seguridad en el trabajo de acuerdo a estándares de la norma OHSAS 
18001:2007, o la mantención de los equipos extintores de la Facultad. Por último, estos dos actores, 
el Comité Paritario y el Prevencionista de Riesgo, asumen responsabilidades dentro del Programa 
de Gestión de Riesgos Universidad de Chile declarado en el párrafo anterior. 

 

 

 

Estas instalaciones, al ser parte de la Facultad, cuentan con un presupuesto para su mantenimiento 
y reposición de sus equipamiento e infraestructura descrito en el Criterio 4.1.1, contingente a los 
nuevos requerimientos que van emergiendo y la posibilidad de acceso a recursos para 
materializarlo. En este sentido, cabe destacar que, estas instalaciones al prestar servicios generan 
recursos para la Facultad, los cuales pueden ser reinvertidos para su actualización en la medida que 
se produzcan excedentes y se aprueben su asignación por el Consejo de Facultad. A modo de 
ejemplo, se puede declarar la ampliación del Hospital de la Facultad, que se encuentra en fase de 
diseño gracias a los recursos obtenidos a partir del desarrollo de diplomados en la Facultad durante 
cuatro años. 

 

El 74% está de acuerdo con la frase “Mis alumnos y equipo docente podemos acceder con 
facilidad a todos los recintos y espacios necesarios para desarrollar las actividades docentes. 
Asimismo, podemos utilizar todas las instalaciones en forma segura” (p72). 

Opinión académicos 

El 78% está de acuerdo con la frase “Como estudiante, pude acceder con facilidad a todos los 
recintos y espacios necesarios para desarrollar las actividades docentes. Asimismo, pude 
utilizar todas las instalaciones y recursos en forma segura” (e55) y un 49% con “Cuando era 
estudiante, conocí los protocolos de seguridad que se aplicaban sistemáticamente en las 
instancias que correspondían” (e56). 

Opinión egresados 

El 62% está de acuerdo con la frase “Como estudiante, puedo acceder con facilidad a todos los 
recintos y espacios necesarios para desarrollar las actividades docentes. Asimismo, puedo 
utilizar todas las instalaciones y recursos en forma segura" (a61) y un 39% “Existen protocolos 
de seguridad los cuales conozco y se aplican sistemáticamente en las instancias que 
corresponden” (a62). 

Opinión estudiantes 

El 34% está de acuerdo con la frase “La mantención, reparación y renovación del equipamiento 
de las aulas laboratorios, talleres y hospital veterinario es oportuna y adecuada” (p70). 

Opinión académicos 
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Los estudiantes que asisten al Hospital de Bilbao corresponden a los estudiantes de cuarto y quinto 
año de la carrera, en forma obligatoria, como parte de las asignaturas de Medicina Interna I y II, e 
Internado de Medicina Individual. Eso significa en promedio 4 estudiantes en los turnos nocturnos 
de días hábiles y turnos diurnos y nocturnos en días festivos o fines de semana. Por otra parte, en 
forma voluntaria, asisten estudiantes de primer año de la carrera hasta egresados, como parte de 
tutorías o prácticas profesionales. 

Las actividades que realizan los estudiantes son acompañar al médico general o especialista en 
consultas generales, consultas de especialidad, procedimientos diagnósticos y quirúrgicos, además 
del manejo de pacientes hospitalizados con diverso grado de riesgo vital. También participan en la 
supervisión de los estudiantes el equipo de enfermeros, que en su gran mayoría corresponden a 
estudiantes egresados de la misma carrera. 

En el caso del Centro de Salud Veterinaria (CESAVE) El Roble, los estudiantes asisten 
obligatoriamente como parte de las asignaturas de tercer a quinto año de la carrera, en específico, 
Métodos de Exploración Clínica, Medicina Interna I y II, e Internado de Medicina Individual. Las 
actividades que realizan los estudiantes son acompañar y asistir al médico general o especialista en 
consultas médicas, procedimientos diagnósticos y quirúrgicos (especialmente cirugías de 
esterilización y castración de perros y gatos), además del manejo de pacientes para vacunación, 
desparasitación interna y externa y educación de propietarios en Tenencia responsable. Estas 
actividades principalmente se realizan los días sábados en horario diurno.  

En el caso de los estudiantes que voluntariamente realizan actividades en el CESAVE El Roble, ellos 
desarrollan tutorías, prácticas pre-profesionales y prácticas profesionales. Estas actividades las 
realizan en el horario de funcionamiento del centro, es decir, de lunes a sábado de 9:30 a 19:00 hrs 
aproximadamente y son semejantes a las actividades descritas anteriormente. 

Los estudiantes que obligatoriamente participan del Hospital de FAVET, lo hacen para realizar las 
prácticas básicas clínicas, actividades de las asignaturas Métodos de Exploración Clínica, Medicina 
Interna I y II, e Internado de Medicina Individual. Las actividades que desarrollan los estudiantes son 
acompañar y asistir al médico general o especialista en consultas médicas, procedimientos 
diagnósticos, además del manejo y cuidado de hospitalizados. Estas actividades se realizan en días 
hábiles en turnos nocturnos y durante días festivos o fines de semana en turnos diurnos y nocturnos. 
En promedio, por cada turno participan 6 estudiantes (2 de tercer año, 2 de cuarto año y 2 de quinto 
año de la carrera). 

El 43% está de acuerdo con la frase “La mantención, reparación y renovación del equipamiento 
de las aulas laboratorios, talleres y hospital veterinario era oportuna y adecuada” (e53). 

Opinión egresados 

El 22% está de acuerdo con la frase “La mantención, reparación y renovación del equipamiento 
de las aulas, laboratorios, talleres y hospital veterinario es oportuna y adecuada " (a59). 

Opinión estudiantes 



 

211 

En forma voluntaria, participan del Hospital FAVET, estudiantes realizando sus prácticas pre-
profesionales, prácticas profesionales y tutorías. En estas instancias, se reciben estudiantes desde 
el primer año de carrera hasta egresados. Los horarios para estas actividades pueden ser tanto en 
horario diurno y nocturnos de días hábiles o festivos. 

Los estudiantes que asisten a la Clínica de Equinos cursan las asignaturas Métodos de exploración 
clínica, Medicina interna Nivel I y II, los que realizan las prácticas básicas, pre-profesionales y 
profesionales.  

Por último, es importante indicar que las actividades a las que se enfrentan los estudiantes, en 
términos de sus responsabilidades van acordes al nivel de avance de la carrera, y siempre son 
supervisadas por el profesional a cargo o un enfermero, que como se informó anteriormente en su 
gran mayoría corresponden a egresados de la misma carrera. 
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Síntesis del componente. 

Aspectos Favorables: 
La unidad cuenta con Hospitales Veterinarios propios. Dos de ellas ubicadas en la FAVET (Hospital 
clínico veterinario de pequeños animales y Clínica de Equinos) y dos de ellas externas (Hospital 
Clínico Veterinario de Alta Complejidad ubicado en la comuna de Providencia y el CESAVE, en La 
Pintana.  
El equipamiento con que cuentan los Hospitales, incluyendo las áreas de diagnóstico, es adecuado 
y coherente con el proyecto académico, y cuenta con técnicas diagnósticas de laboratorio 
tradicionales hasta técnicas radiológicas avanzadas (tomógrafo computarizado). 
Tanto los trabajadores de los Hospitales Veterinarios como los estudiantes están cubiertos por 
medidas de prevención y seguridad establecidas por la Asociación Chilena de Seguridad, 
otorgando cobertura laboral ante accidentes en el lugar de trabajo o de trayecto (para 
trabajadores). Los estudiantes están cubiertos por el seguro escolar.  
Hay un presupuesto para mantenimiento y reposición del equipamiento del Hospital, al ser 
instalaciones de la Facultad que realizan docencia, teniendo la misma prioridad que las salas de 
clases, por ejemplo.  
Los estudiantes de diferentes asignaturas utilizan los Hospitales Clínicos Veterinarios, de acuerdo 
a lo señalado en los programas, como actividades obligatorias (turnos, atención clínica, 
enfermería, entre otras funciones).  
Aspectos Desfavorables: 
Aun cuando los Hospitales Veterinarios acogen a los estudiantes de todas las asignaturas que lo 
requieren, los espacios internos son estrechos, siendo necesaria su ampliación.  
Percepción negativa de académicos, estudiantes y egresados sobre la implementación, 
mantenimiento, reparación y renovación de las instalaciones y los equipamientos, además de un 
desconocimiento de los protocolos de seguridad para trabajar en estos recintos. 
ACCIONES EN MARCHA: 
Desarrollo plan de inversión con recursos generados por los Hospitales, que pudieran ponerse en 
resguardo para nueva inversión.  
El proyecto para la construcción de un Hospital Veterinario externo (propio) que se ubicará en la 
comuna de La Reina y que reemplazará al de Providencia (Bilbao), se encuentra en etapa de 
generación de las bases de licitación para comenzar la construcción en el año 2018.  
Durante el año 2017 se inició la ampliación del Hospital Clínico Veterinario de Animales Pequeños 
de la FAVET.  
PROPUESTA DE MEJORA 
Mejorar la difusión de las medidas prevención y seguridad en el trabajo de las instalaciones que 
lo requieren, a través del aumento de las actividades prácticas, simulacros e infografía. 
Desarrollar un curso de inducción (y una certificación interna) al trabajo en laboratorio en que se 
aborden elementos de prevención y seguridad en los recintos. 

  



 

213 

Componente 4.4. Campo de práctica y experimentación. 

Criterio 4.4.1. Características y condiciones de funcionamiento del campo de práctica y 
experimentación dirigido por la Institución. 

La Universidad de Chile cuenta con diversos campos de experimentación en las Facultades de 
Medicina, Odontología, Ciencias, Ciencias Químicas y Farmacéuticas, Agronomía, Derecho, 
Arquitectura y la FAVET, además del Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos (INTA). En 
el caso de la Facultad, se identifican la Unidad de Manejo de Animales de Experimentación, Unidad 
Experimental de Bovinos, Unidad de Manejo de experimentación de Aves de Corral y el Canil 
Experimental. En el caso de Campos de Práctica, la Institución posee la Estación Experimental 
Rinconada de Maipú, ubicada en la localidad del mismo nombre dentro de la ciudad de Santiago, y 
está administrada por la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile. 

La Unidad de Manejo de Animales de Experimentación21 es una construcción de 18 m2 (container) y 
posee dos salas, una ambientada para la cría de animales de experimentación (jaulas, aire 
acondicionada, extractores de aire), y otra de procedimientos (mesón de procedimientos, bodega 
de alimentos, bodega de insumos veterinarios, lavadero), pudiendo participar 5 estudiantes en 
forma simultánea. En el caso del Canil Experimental, la instalación cuenta con 200 m2, contando con 
24 cubículos individuales para perros y 12 para gatos, pesas, bodegas, sala de pesaje, patio y sala 
exterior de sociabilización para perros y gatos, que permiten el trabajo de 4 estudiantes. Su 
vinculación con la docencia es a partir de ciertas asignaturas como “JU31: Métodos de Exploración 
Clínica”, en donde se utilizan los animales que se mantienen en cautiverio en estas instalaciones. En 
esta línea, las características y funcionalidad de estos espacios están más orientadas a la 
Investigación, en cuanto en ellas se realizan proyectos asociados a las áreas de Medicina Individual 
y Producción animal, y a la extensión y vinculación con el medio a partir de los servicios que se 
ofrece, como digestibilidad y palatabilidad para los distintos alimentos peletizados para perros y 
gatos. 

Adicionalmente a lo informado en el Criterio 4.3.1 en lo que se refiere a medidas de prevención y 
seguridad en el trabajo, y que aplica en estas instalaciones debido a que se encuentran emplazadas 
dentro de la Facultad, destaca el Comité Institucional de cuidado y uso de animales (CICUA) de la 
Universidad, entidad que busca el beneficio animal junto con garantizar las normas óptimas de 
bienestar y cuidado para las especies que son empleadas en investigaciones dentro de la Institución. 
En concreto, dentro de los diversos propósitos de este comité, se encuentra la revisión y 
certificación de los usos propuestos de los animales en las distintas unidades académicas, a través 
de protocolos, ya sea en investigación científica, pruebas de laboratorio y docencia, junto con 
inspeccionar las instalaciones y recomendar mejoras sobre tal manejo. 

                                                           

21 Adicionalmente, se cuenta con otras unidades de experimentación en roedores de similares características, 
pero que están vinculadas a los laboratorios de investigación declarados. 
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Al ser parte de la Facultad, la planificación sobre la actualización y mantenimientos de estas 
instalaciones y su equipamiento es idéntica a la expuesta en el Criterio 4.1.1. 

La participación de estudiantes dentro de estas instalaciones se hace de manera regular para 
desarrollar su memoria de título, y en el caso de las actividades curriculares declaradas en párrafos 
anteriores, la participación no se hace al interior de los recintos, sino que los animales que habitan 
son trasladados a otras dependencias para el trabajo con los estudiantes.  

Cabe aclarar que a pesar que la FAVET no cuenta con recintos propios para realizar actividades 
curriculares vinculadas al uso de campos de práctica, como el “LU36: Manejo productivo”, que 
posee distintas especializaciones opcionales como “Ovinos y Caprinos”, “Equinos”, “Bovinos de 
Leche”, entre otras producciones, la administración de la carrera realiza los convenios necesarios 
para utilizar otras instalaciones institucionales externas a la Universidad, como la Estación 
Experimental Rinconada de Maipú para el ejemplo de la asignatura anterior. A esto se suma las 
actividades Practicas Básicas, desarrolladas en la Escuela Salesiana de Linares, Escuela Menesiana 
de Melipilla, donde los estudiantes trabajan en cría de cerdos, aves de corral, lechería y salas de 
procesamiento de alimentos, realizando manejos básicos, entrega de alimentos, inoculación de 
fármacos, vacunas, peso vivo, castración, corte de cola y colmillos, entre otras tareas. Además, se 
realizan prácticas de campo en Máfil, Valdivia. Por último, la gira profesional de Frutillar, representa 
una actividad tradicional dentro del desarrollo de la carrera en donde los estudiantes observan 

El 74% está de acuerdo con la frase “Mis alumnos y equipo docente podemos acceder con 
facilidad a todos los recintos y espacios necesarios para desarrollar las actividades docentes. 
Asimismo, podemos utilizar todas las instalaciones en forma segura” (p72). 

Opinión académicos 

El 78% está de acuerdo con la frase “Como estudiante, pude acceder con facilidad a todos los 
recintos y espacios necesarios para desarrollar las actividades docentes. Asimismo, pude 
utilizar todas las instalaciones y recursos en forma segura” (e55) y un 49% con “Cuando era 
estudiante, conocí los protocolos de seguridad que se aplicaban sistemáticamente en las 
instancias que correspondían” (e56). 

Opinión egresados 

El 62% está de acuerdo con la frase “Como estudiante, puedo acceder con facilidad a todos los 
recintos y espacios necesarios para desarrollar las actividades docentes. Asimismo, puedo 
utilizar todas las instalaciones y recursos en forma segura" (a61) y un 39% “Existen protocolos 
de seguridad los cuales conozco y se aplican sistemáticamente en las instancias que 
corresponden” (a62). 

Opinión estudiantes 
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elementos básicos del manejo productivo de bovinos de carne, bovinos de leche, salmonicultura y 
plantas procesadoras de alimentos de origen animal. 



 

216 

Síntesis del componente. 

Aspectos Favorables: 
La Facultad cuenta con campos de experimentación que son propiedad de la Universidad y que 
son utilizados en asignaturas obligatorias del plan de estudios. Ésta, junto con las unidades de 
manejo animal y los predios en convenio atienden las necesidades del proyecto académico.  
Existen protocolos de seguridad establecidos por la institución para el uso y permanencia en estas 
instalaciones, además de normativa que rige el bienestar animal de los ejemplares de 
experimentación.  
Los campos de práctica y de experimentación son requeridos por asignaturas obligatorias, por lo 
que la participación de estudiantes en ellos es permanente.  
Aspectos Desfavorables: 
No se dispone de un plan de actualización, mantenimiento o reposición de estas instalaciones 
que cuentan con infraestructura o equipamiento especializado, aun cuando al ser parte de la 
Facultad, son consideradas dentro del presupuesto para reparaciones de elementos comunes. 
No hay un campo de práctica de bovinos, pero se reemplaza con acuerdos de prácticas en 
entidades externas de predios privados. 
Percepción negativa de académicos, estudiantes y egresados sobre la implementación, 
mantenimiento, reparación y renovación de las instalaciones y los equipamientos, además de un 
desconocimiento de los protocolos de seguridad para trabajar en estos recintos. 
ACCIONES EN MARCHA: 
Durante el año 2018 se construirá el Módulo de Rumiantes, otro de los proyectos de 
mejoramiento de infratestructura, que constituye un espacio para docencia e investigación, de 
aproximadamente 2.300 m2.  
PROPUESTA DE MEJORA 
Mejorar la difusión de las medidas prevención y seguridad en el trabajo de las instalaciones que 
lo requieren, a través del aumento de las actividades prácticas, simulacros e infografía. 
Desarrollar un curso de inducción (y una certificación interna) al trabajo en laboratorio en que se 
aborden elementos de prevención y seguridad en los recintos. 
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Componente 4.5. Laboratorios y otras instalaciones específicas. 

Criterio 4.5.1. La Institución cuenta con los laboratorios y otras instalaciones esenciales 
para el desarrollo del proyecto académico. 

Como se declaraba en el Criterio 4.1.1, la Facultad cuenta con 29 laboratorios para docencia y/o 
investigación y/o servicios, que van desde los 30 m2del Laboratorio de Fisiología hasta los 300 m2 
del Laboratorio de Patología Aviar. Desde las tipologías propuestas por ARCUSUR para clasificar los 
laboratorios, la FAVET cubre todas ellas con al menos una instalación, tal como se puede observar 
en la Tabla 46. 

Tabla 46:Lista laboratorios de la FAVET según tipología ARCUSUR. 

Tipología ARCUSUR Laboratorios de la FAVET 
Microscopía Laboratorio Biomineralización y Materiales Bio-inspirados (CIMAT) 

Laboratorio de Ecología 
Laboratorio de Reproducción Animal 
Laboratorio Multidisciplinar 

Microbiología Laboratorio de Bioquímica 
Laboratorio de Biomedicina y Medicina Regenerativa. 
Laboratorio POLYFORMS: Síntesis y Caracterización de Polímeros Funcionalizados y 
Biomoléculas 
Laboratorio FAVET-INBIOGEN. Investigaciones en genética y genómica animal y acuicola 
Laboratorio de Encapsulación 
Laboratorio de Biomedicina y Medicina Regenerativa 

Anatomía Laboratorio de Fisiología 
Laboratorio de Anatomía Patológica 
Laboratorio de Fisiopatología 
Laboratorio de Anatomía 

Parasitología Laboratorio de Parasitología 
Patología Laboratorio de Enfermedades Infecciosas 

Laboratorio de Bacteriología Veterinaria 
Laboratorio Centralizado para nuevos académicos y postdoctorados 
Laboratorio de Vacunas Veterinarias 
Laboratorio de Patología Aviar 
Laboratorio de Patología Clínica 
Laboratorio de Inmunología 

Bromatología y Calidad de 
alimentos 

Centro Biotecnológico Veterinario (Biovet) 
Laboratorio de Farmacología 
Laboratorio de Inocuidad de los alimentos (LIA) 
Laboratorio de Nutrición Animal 

Fuente: Elaboración propia. 

Adicionalmente, la Facultad cuenta con otras instalaciones como los Pabellones de Cirugía de 
Pequeños Animales y Equinos, el de Radiología y Anatomía, y el de Medicina Productiva del Bovino. 

Paralelamente, la Dirección de Investigación de la FAVET cuenta con un presupuesto que puede ser 
solicitado como ayuda para la reparación o reposición del equipamiento que parte de su uso sea 
para investigación.   
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En cuanto a las características, cantidad y funcionalidad de laboratorios e instalaciones especiales, 
la Tabla 47 expone una descripción de estas instalaciones, indicando capacidad, metros cuadrados 
del espacio y equipamiento que posee, además de las áreas de investigación y estudio del Plan de 
Estudio que tiene la Facultad, existiendo al menos un recinto relacionado con algunas de las tres 
áreas de estudio y cinco de investigación. 

Tabla 47: Caracterización laboratorios de la FAVET y relación con las áreas de estudio e 
investigación, y Departamentos. 

Instalación Capaci
dad 

Área 
(m2) 

Equipamiento Áreas de 
estudio 

Áreas de 
investigación 

Laboratorio de 
Fisiología 

8 30 Contador Gamma, Contador Centello Líquido 
(Beta), Baño, Termorregulador, Balanza de 
Precisión, Phmetro, Fotómetro de llama, 
Agitadores mecánico y magnético, Osmómetro, 
Centrífuga microhematocrito, Centrífuga Clínica 
portátil, Centrífugas refrigeradas, Refrigerador 
con freezer, freezers de -20ºC, Freezer de -80ºC, 
Lector de ELISA, Espectrofotómetro, Ecógrafos, 
Analizador de fibra OFDA, ecógrafos, Analizador 
de gases sanguíneos, Analizador automático de 
semen CASA 

Medicina 
Individual 

Ciencias 
Biomédicas 
veterinarias. 
Producción Animal 
Medicina de la 
Conservación. 

Laboratorio 
Biomineralización 
y Materiales Bio-
inspirados 
(CIMAT) 

20 200 Microscopio Electrónico Barrido SEM, 
Centrífugas, Horno 
hibridización, Termociclador, Refrigeradores y 
congeladores, Conductímetro, 
pHmetros, Colorímetro Minolta, Durómetro, 
Microtomos y ultramicrótomos, 
Egg Quality Analizer, Liofilizadores, Cultivo celular 
(Incubador y Cámara 
Flujo), Microscopios ópticos, Colectores de 
fracciones, Cámaras 
electroforesis y fuentes poder, Laboratorio 
fotográfico e ilustración, 
Computación, Agitadores, homogeneizadores, 
Balanzas, Hornos vacío, 

Medicina 
Individual. 

Ciencias 
Biomédicas 
veterinarias. 

El 32% está de acuerdo con la frase “Los laboratorios, talleres y hospital veterinario están 
suficientemente implementados” (p65). 

Opinión académicos 

El 44% está de acuerdo con la frase “Los laboratorios, talleres y hospital veterinario estaban 
suficientemente Implementados” (e46). 

Opinión egresados 

El 33% está de acuerdo con la frase “Los laboratorios, talleres y hospital veterinario están 
suficientemente implementados" (a50) 

Opinión estudiantes 



 

219 

Destiladores, Analizador de superficie Laser, 
Material fungible, 
Sombreadoras. 

Laboratorio de 
Bioquímica 

10 40 Baño termoregulado, Espectrofotómetro, 
agitadores magnéticos, vórtex, pHmetros, balanza 
analítica, refrigeradores. 

Medicina 
Individual. 

Ciencias 
Biomédicas 
veterinarias 

Laboratorio de 
Ecología 

20 164 Lupa estereoscópica con sistema fotográfico y luz 
fría, lupa estereoscópica, microscopio, 
refrigeradores, cámaras climáticas, computadores 
e impresoras, scanner, cámara de video, 
televisor, video grabador, camionetas, balanza 
digital, balanza de precisión, trampas para 
ratones, material de camping (e.g.,carpas, 
cocinillas, lámparas a gas). 

Medicina 
Individual. 

Medicina de la 
Conservación 
Sanidad Animal y 
enfermedades 
emergentes. 

Laboratorio de 
Ecología de 
Ambientes 
Fragmentados 

10 119 Refrigerador, cinco cámaras de crianza, cuatro 
lupas, freezer, estufa para secado material.  

Medicina 
Individual. 

Medicina de la 
Conservación 
Sanidad Animal y 
enfermedades 
emergentes 

Laboratorio de 
Vacunas 
Veterinarias, 
Vaccivet 

20 140 Bioreactor automatizado, New Brunswick, Spary 
Drier Buchi, Zplus, Zpotential Analyzer 
Brookhaven Instruments Corporation, Sonifier 
Hielscher – Ultrasound, microscopio invertido, 
Gabinetes de Bioseguridad, Centrífugas de alta 
capacidad y velocidad, Real Time PCR, Microplate 
reader EPOCH Ultrafreezer –80°C, Freezer, 
Visicooler, Balanzas, agitadores, autoclave. 

Medicina 
Individual. 
Producción 
Animal. 
Medicina 
Preventiva. 

Ciencias 
Biomedicina 
Veterinarias 
Sanidad Animal y 
enfermedades 
emergentes 

Laboratorio de 
Conducta Animal 

10 70 Cámara de registro conductual. 
Sistema de registro conductual Ethovision. 
Monitor TV. Refrigerador. Grabadoras de audio 
digital y analógicas. Micrófonos direccionales. 

Medicina 
Individual. 
Producción 
Animal. 

Medicina de la 
Conservación. 
Sanidad Animal y 
enfermedades 
emergentes. 

Laboratorio 
BIOVETEC 

20 70 Sala de fermentación equipada con Bioreactor 
automatizado (Winpact). Sala de biología 
molecular equipada con PCR tiempo real (Roche), 
dos gabinetes de bioseguridad, 
espectrofotómetro, fluorímetro, centrifugas de 
alta velocidad, agitadores, freezer y balanza 
analítica. 

Medicina 
Individual. 
Producción 
Animal. 
Medicina 
Preventiva. 

Ciencias 
Biomedicina 
Veterinarias 
Sanidad Animal y 
enfermedades 
emergentes 

Laboratorio de 
Polyforms 

20 60 Para la caracterización estructural biomateriales y 
biomoléculas son: Espectroscopía UV-Vis, FTIR. 
Equipo para ensayos electroquímico: Epsilon BASi 
Potentiostat/Galvanostat. Equipos de 
ultrasonicación y miniemulsión: Branson Digital 
Sonifier 450W. Equipo térmicos: homogenizer 
Heidolph RZR 205, BL Barnstead Thermolyne 
Furnace with 8 segments  4x16 Segment 
Programmable Models w/OTP (F48050). Equipo 
para formar fibras poliméricas electrohladas para 
encapsulación y substrato de cultivo es 
Fluidnatek® eStretching LE-10. Equipos para 
ensayos de cristalización no-clásica y pH 
constante: equipo automático titrando 907 con 
modos de: pH (pH measurement), U 
(potentiometric voltage measurement), Electrode 
connector (iConnect), conductivity titrations and 
turbidity measurements (optrode electrode). 
Equipo para formar biopelículas: Spin coating 
(Spin Coater, Model Kw-4A). Otros equipos son: 
Balanza, Estufas, baño térmico, sonicador, 
centrífuga, bomba peristáltica, evaporador 
rotatorio (laborota Heidolph 4001 efficient), baño 
termostatizado, refrigerador, pHmetro, 
calefactores, y sistema de agua nano pura, etc. 

Medicina 
Individual. 

Ciencias 
Biomédicas 
veterinarias. 
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Laboratorio de 
Genómica 

20 75 Microcentrífuga, 2 Minicentrífuga, 2 Vortex,  
Balanza Eléctrica, Calentador de tubos digital  
Fuente de poder (electroforesis), Bomba de vacío 
pHmetro, 2 Freezer -20ºC, Refrigerador, 
Computador e Impresora 

Producción 
Animal. 

Sanidad animal y 
enfermedades 
emergentes 

Laboratorio de 
Interacciones 
Hospedero-
Patógeno 

  Cuenta con una sala de cultivo celular equipado 
con un gabinete de bioseguridad, una centrífuga 
refrigerada, un baño termorregulado, 2 estufas de 
cultivo celular (una de ellas conectada a CO2), un 
microscopio invertido, bomba de vacío, 2 vórtex, 
un pHmetro y un refrigerador. 

Medicina 
Individual. 
Medicina 
Preventiva. 

Biomedicina y 
Prevención de 
Enfermedades 

Laboratorio de 
Parasitología 

 80 El laboratorio de diagnóstico cuenta con 2 
microscopios y 2 lupas estereoscópicas, un 
microscopio de fluorescencia, una centrífuga y 2 
refrigeradores. El laboratorio de Interacciones 
hospedero-parásito cuenta con una sala de cultivo 
celular equipado con un gabinete de bioseguridad, 
una centrífuga refrigerada, un baño 
termorregulado, 2 estufas de cultivo celular (una 
de ellas conectada a CO2), un microscopio 
invertido, bomba de vacío, 2 vórtex, un pHmetro y 
un refrigerador. El laboratorio de biología 
molecular cuenta con 2 balanzas, 1 centrifuga, 1 
congelador, 2 refrigeradores, 4 cámaras para 
electroforesis, 2 equipos de electro transferencia, 
1 homogeneizador de tejido, 2 agitadores 
magnéticos, 2 cámaras para electroelución, 2 
fuentes de poder, 2 termocicladores, 1 equipo de 
fotocaptura y 2 campanas para realizar PCR. 

Medicina 
Individual. 
Medicina 
Preventiva. 

Biomedicina y 
Prevención de 
Enfermedades 

Laboratorio de 
Bacteriología 
Veterinaria 

15 75 Gabinete de Bioseguridad Clase IIA, 
Termociclador Apollo, Inóculo Replicador Cathva, 
Homogeneizadores – Trituradores Stomacher IUL, 
refrigeradores, congeladores (Whirpool y Bosh), 
estufas de cultivo portátiles (Napco y Heraeu), 
estufa de cultivo (pieza), baños Termoregulados, 
balanza de precisión, (Anality), peachímetro, 
microondas, cámaras electroforéticas con fuente 
de poder, microscopios Leitz, lupa, centrífuga 
Ecco (4.000 rpm), equipo filtración Seitz con 
bomba de vacío, lavador de pipetas, autoclave 
pequeño (Presto, 2lt). Cuenta con una sala de 
lavado de materiales, una sala de esterilización 
(un autoclave horizontal y un Horno Pasteur) y 
una sala de descontaminación (un autoclave 
vertical). 

Medicina 
Individual. 
Medicina 
Preventiva 

Biomedicina y 
Prevención de 
Enfermedades 

Laboratorio de 
Virología 

90 40 Camaras de PCR, Gabinete de Bioseguridad, 
Congeladores, Camaras de electroforesis, 
Refrigeradores, Congelador -20,  microscopios, 
termociclador, Equipo de PCR en tiempo real, 
Computadores, baño termoregulado. 

Medicina 
Preventiva. 

Biomedicina y 
Prevención de 
Enfermedades 

Laboratorio de 
Inocuidad de los 
alimentos (LIA) 

20 128,1 
(inclu
ye 
sala 
de 
lavad
o) 

Estufas diferentes temperaturas, Mezcladora para 
homogenizar carne, 4 Baños termoregulado,  
4 Congeladores y refrigeradores, “Stomacher”,  
7 congeladores, 2 refrigeradores, 11 encubadoras, 
2 cortadoras de colonias, 1 Conductivimetro, 1 
centrifuga, 1 estufa de secado, 1 Microscopio, 3 
Gabinetes microbiológicos, 2 hogenizador,1 lupa, 
2 Balanzas de precisión y corrientes, 2 
Computadores, pH metro, 4 agitadores, Frezzer -
80°C, separación entre recepción de muestras y 
laboratorio. Acreditado a partir de junio de 2017 
bajo norma ISO 17025. Cuenta con un analista en 
microbiología. 

Medicina 
Preventiva 
Animal. 
Producción 
Animal. 

Calidad e 
Inocuidad 
Alimentaria 
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Laboratorio de 
Enfermedades 
Infecciosas. 

30 40 Estufas, centrífugas, cámara de flujo laminar, 
disruptor celular, 
refrigeradores, fuente de poder, cámaras de 
electroforesis, lector de ELISA, 
microscopio, etc. 

Medicina 
Preventiva. 

Biomedicina y 
Prevención de 
Enfermedades 

Laboratorio de 
Anatomía 
Patológica y sala 
de Necropsia 

85 270 Procesador de tejidos 
- Dispensador de parafina 
- Campana de bioseguridad (x4) 
- Estufas (x2) 
- Centrífuga 
- Micrótomo 
- Baños de flotación y placas térmicas 
- Refrigeradores (x5) 
- Congeladores (x2) 
- Materiales para necropsia. 

Medicina 
Individual. 
Medicina 
Preventiva. 

Sanidad animal y 
enfermedades 
emergentes. 
Ciencias 
biomédicas 
veterinarias 

Laboratorio de 
Patología Aviar 

30 300 Incubadoras, estufas de cultivo, autoclaves, 
gabinetes de bioseguridad, termocicladores (PCR 
convencional y qPCR), refrigeradores, 
congeladores, estufas de secado, pHmetros, 
equipo tratamiento de agua, aisladores para 
ensayos biológicos en pollos, lectores de Elisa, 
lavadores automáticos de placas, etc 

Producción 
Animal. 

Sanidad animal y 
enfermedades 
emergentes. 
Ciencias 
biomédicas 
veterinarias 

Laboratorio de 
Anatomía 

10 60 Un refrigerador, 2 oficinas, una balanza, un mesón 
central, gabinetes para guardar reactivos y piezas 
anatómicas. 

Medicina 
Individual. 

Ciencias 
biomédicas 
veterinarias 

Laboratorio 
Centralizado de 
Investigación 
Veterinaria 
(LACIV) 

20  60 Tres salas para cultivo celular y aislamiento de 
patógenos, 
equipadas con gabinete de bioseguridad, 
incubadoras y refrigeradores, 
Ultrafreezer -80°C, lector de ELISA, Real Time 
PCR, Centrifugas, gabinetes 
PCR, agitadores 

Medicina 
Individual. 
Medicina 
Preventiva. 

Biomedicina y 
Prevención de 
Enfermedades 

Laboratorio de 
Nutrición Animal 

5 110 estufas de secada, equipos para realizar análisis 
químico proximal (digestor, destilador y titulador 
kjeldahl, equipo soxler, aparato de reflujo), estufas 
de aire forzado, freezer, refrigerador, molino, 
centrífugas, mufla, bomba calorimétrica, HPLC, 
agitadores, pHmetros, computadores, 
espectrofotómetro de absorción atómica, 
espectrofotómetro, balanza analítica, balanzas, 
campana de extracción de aire forzado 

Producción 
Animal. 

Producción 
animal. 

Laboratorio de 
Reproducción 
Animal 

5 55 Laboratorio principal wi-fi internet, temperatura 
controlada, microscopios fase contraste (2); 
Microscope Invertido (Nikon) y 
Stereomicroscopios (Nickon (1); Meiji (1); Motic 
(1), Lieder (1), Kruss (1). Thermo Plates; pHmetros 
(3 fijos y uno portatil), vortex; Quimis Q-500L2106 
Balanza; centrifugas (3): Ecco-Superior 3B, 
Ceichntrifugue Universal 320R He refrigerada; 
Ultracentrifuge Eppendorf 5415-D; Hot Plate 
Magnetic stirrer (Stuart); Baños de agua; Cold 
storage (refrigeradores) (3); Water purification 
system (Reverse osmosis purifier water 
equipment Hi Tech Instruments Mod. R001-CM); 
Smart2Pure milliQ water (Thermo Sci); camaras 
digitales microscopios (Sony); Equipamiento de 
Cryopreservación, contenedores de nitrogeno 
Liquido (3); Máquina de congelación programable, 
Planer II R – 204, Electrophoresis Chamber Dual 
cool electrophoresis system: Mini Vertical Slab 
Gel/Blotting System DCX-700; Electrophoresis 
Power Supply, model EPS-300-IIV. CBS (Scientific 
Company). Mini Protean Tetra (Bio-Rad, Hercules, 
CA, USA). Gabinete de bioseguridad Heal Force 
Class II, Cell Counter TC20, PHomo Microplate 
Reader; Autobio Lab- tec Instruments, Zhen Qubit 

Producción 
Animal. 

Producción 
animal. 
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Fluorometer (InvitrogenTM, Eugene, Oregon, 
USA)), ELISA PHomo Microplate Reader®, Autobio 
Labtec Instruments, Zhenghaidong, Eppendorf 
Centrifuge 5415 D (Hamburg, Germany), 
Refrigerated Centrifuge, Hettich Universal 320R 
Centrifugue (Lab Technology, Beverly, MA, USA). 
Enviromentl Shaker Bio San. Incubator ES-20160. 
Acco Black Digital Dry Bath, Labnet International. 
Vertical Deep Freezer -80 ºC   Ilshin Biobel. Eco 
Real Time PCR System Model EC-100-1001(Ilumina 
®, San Diego, CA, USA) 

Laboratorio de 
Encapsulación 

3 15 Equipo de atomización spray-dried, agitadores 
mecánicos y magnéticos, estufas, refrigerador, pH 
metro, mesones, computador, baño ultrasónico. 

Medicina 
Individual. 
Medicina 
Preventiva. 

Producción 
animal. 

Laboratorio de 
Investigaciones en 
Biotecnología y 
Genómica Animal 
(INBIOGEN) 

7 150 secuenciador illumina, PCR en tiempo real (4), 
PCR convencional (4), sala de cultivo de 
patógenos, equipo electroforesis capilar, 
microscopio contraste de fases, estufas de 
cultivo, cámaras de flujo, espectrofotómetro, 
lupas, equipamiento básico de biología 
molecular, 4 servidores DELL para análisis 
bioinformático. El responsable del laboratorio es 
el Dr. Víctor Martínez (PhD Edinburgh). 

Medicina 
Individual. 
Medicina 
Preventiva. 

Área 
Mejoramiento 
Genético 

Laboratorio de 
Biomedicina y 
Medicina 
Regenerativa 

 20 Para inmunohistoquímica, histopatologia, 
marcaje celular, PCR, cultivo celular, microscopia 
tradicional e invertida de fluorescencia con 
capacidad de digitalización y software de 
medición. Medición y aislamiento de proteína. 
Electroforesis y western blot. 

Medicina 
Individual. 
Medicina 
Preventiva. 

Biomedicina y 
Prevención de 
Enfermedades 

Laboratorio de 
Farmacología 
Veterinaria 
(FARMAVET) 

20 120 
 
 
 

4 Cromatógrafos líquidos con detector Ms/Ms 
2 Cromatógrafos de gases con detector MS/MS de 
alta resolución (detección dioxinas) 
4 Cromatógrafos líquidos de alto rendimiento 
(HPLC) (bombas isocráticas y ternarias de alta 
presión, detectores UV visible, fluorescencia, de 
arreglo de diodos, calefactores de columna, 
columna analítica C18 y similares de fase reversa, 
software registro de análisis) 
1 Espectrofotómetro de absorción atómica 
(detector de generación de hidruros, horno de 
grafito).  
1 Cromatógrafo de gases con detector MS/MS  
2 Cromatógrafos de gases con detector de captura 
electrónica 
Equipo para Obtención de Agua Ultrapura, 
centrífuga, sonicadores, campana de extracción 
de gases, bombas de vacío para extracciones en 
fase sólida. Refrigeradores, congeladores  -20ºC y 
-80ºC.  
COMPUTADORES de escritorio y portátiles. 
Balanza Digital, Rotavapor, Agitador Mecánico, 
Horno Microondas, Refrigerador, Procesadora de 
Alimentos 
Gabinetes de bioseguridad, centrífugas, 
pHmetros, espectofotómetro, purificadores de 
agua (18,2 ohm), destiladores de agua. Cámara de 
congelación, gabinete par secado de muestras, 
sonicadores. 

Medicina 
Individual. 
Medicina 
Preventiva. 

Área Calidad e 
Inocuidad 
Alimentaria 

Fuente: Elaboración propia. 

Adicionalmente a lo informado en el Criterio 4.3.1 y que aplica en estas instalaciones debido a que 
se encuentran emplazadas dentro de la Facultad, es de destacar que la Universidad, a través de la 
Unidad de Desarrollo Organizacional y Capacitación de la Dirección RR.HH. ha implementado cursos 
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para prevenir accidentes y mejorar la seguridad en los diversos laboratorios que existen en gran 
parte de sus facultades e institutos, como el de “Normas de Prevención en Bioseguridad”. 

 

 

 

Por último, y al igual que lo descrito en Criterio 4.1.1, existe financiamiento para el mantenimiento 
y reposición de los laboratorios, instalaciones especiales y su equipamiento para todas las 
instalaciones declaradas, y su materialización está condicionada a los recursos disponibles y la 
aprobación del Consejo de Facultad. También, es importante recordar que los equipamientos 
comprados a través de proyectos FONDECYT pueden incorporar voluntariamente (según el 
solicitante) garantía para el mantenimiento y reposición, entrando al programa de cuidado de 
equipamiento centralizado de la Universidad tras pasar a su propiedad. 

 

El 74% está de acuerdo con la frase “Mis alumnos y equipo docente podemos acceder con 
facilidad a todos los recintos y espacios necesarios para desarrollar las actividades docentes. 
Asimismo, podemos utilizar todas las instalaciones en forma segura” (p72). 

Opinión académicos 

El 78% está de acuerdo con la frase “Como estudiante, pude acceder con facilidad a todos los 
recintos y espacios necesarios para desarrollar las actividades docentes. Asimismo, pude 
utilizar todas las instalaciones y recursos en forma segura” (e55) y un 49% con “Cuando era 
estudiante, conocí los protocolos de seguridad que se aplicaban sistemáticamente en las 
instancias que correspondían” (e56). 

Opinión egresados 

El 62% está de acuerdo con la frase “Como estudiante, puedo acceder con facilidad a todos los 
recintos y espacios necesarios para desarrollar las actividades docentes. Asimismo, puedo 
utilizar todas las instalaciones y recursos en forma segura" (a61) y un 39% “Existen protocolos 
de seguridad los cuales conozco y se aplican sistemáticamente en las instancias que 
corresponden” (a62). 

Opinión estudiantes 

El 34% está de acuerdo con la frase “La mantención, reparación y renovación del equipamiento 
de las aulas laboratorios, talleres y hospital veterinario es oportuna y adecuada” (p70). 

Opinión académicos 
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El 43% está de acuerdo con la frase “La mantención, reparación y renovación del equipamiento 
de las aulas laboratorios, talleres y hospital veterinario era oportuna y adecuada” (e53). 

Opinión egresados 

El 22% está de acuerdo con la frase “La mantención, reparación y renovación del equipamiento 
de las aulas, laboratorios, talleres y hospital veterinario es oportuna y adecuada " (a59). 

Opinión estudiantes 
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Síntesis del componente. 

Aspectos Favorables: 
La FAVET cuenta con laboratorios bien equipados para las cinco áreas señaladas por ARCUSUR, y 
para cubrir las necesidades de todas las áreas de estudio e investigación que presenta el proyecto 
académico.  
Todos los laboratorios, al estar dentro de la Facultad, están cubiertos por las políticas de 
prevención y seguridad de la FAVET. Adicionalmente, existe una preocupación Institucional 
especial por estos recintos debido a los riegos biológicos que presentan, por lo que la Universidad 
ha dispuesto de diferentes iniciativas para abordar esta temática. 
Percepción positiva de los académicos, egresados y estudiantes, en general, sobre la 
disponibilidad de acceso a todas las instalaciones de la Facultad. 
Aspectos Desfavorables: 
Estos recintos y el equipamiento contenido en ellos carecen de un plan fijo para su actualización 
debido a los altos costos asociados, pero existe presupuesto para el mantenimiento de la 
infraestructura básica y los equipamientos más simples. 
Percepción negativa de académicos, estudiantes y egresados sobre la implementación, 
mantenimiento, reparación y renovación de las instalaciones y los equipamientos, además de un 
desconocimiento de los protocolos de seguridad para trabajar en estos recintos. 
Plan de mejora 
Mejorar la difusión de las medidas prevención y seguridad en el trabajo de las instalaciones que 
lo requieren, a través del aumento de las actividades prácticas, simulacros e infografía. 
Desarrollar un curso de inducción (y una certificación interna) al trabajo en laboratorio en que se 
aborden elementos de prevención y seguridad en los recintos. 
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COMPENDIO EVALUATIVO DE LA DIMENSIÓN INFRAESTRUCTURA. 

El análisis realizado sobre la carrera permite establecer que los Componentes y Criterios 
establecidos por el sistema ARCU-SUR que caracterizan a la Dimensión se satisfacen en su gran 

mayoría, y las debilidades detectadas en algunos indicadores han motivado la definición de 
acciones de mejora, algunas de las cuales ya se han implementado y otras están en fase de 

definición y diseño dentro de la Facultad. A continuación, se presenta una síntesis de los juicios 
elaborados a lo largo de los cinco componentes evaluados. 

a. La infraestructura física y equipamiento es coherente con el proyecto académico, 
pudiéndose desarrollar las labores docentes en salas de clases que cuentan con un equipamiento 
audiovisual y computacional adecuado, funcional y actualizado, contando, además, con 
instalaciones para realizar actividades de deporte y recreación, salas de estudio (sala de 
computación, sala de autoaprendizaje, sala de lectura de biblioteca) disponibles para los estudiantes 
con libre acceso, con computadores, escritorios e internet, buses, van y otros tipos de vehículos que 
son utilizados en forma permanente para salidas a terreno y traslado de estudiantes, y la completa 
iluminación inalámbrica de la Facultad. A esto, hay que sumar la biblioteca y la red institución a la 
cual está adscrita, que posibilita el acceso a un acervo bibliográfico ajustado al proyecto académico, 
actualizado y tendiendo a la digitalización del material, con acceso a través de una plataforma web 
de uso exclusivo para la comunidad universitaria. 

b. Sobre la biblioteca, cabe agregar la existencia de un presupuesto de la Facultad y de la 
Universidad que permite mantener el acervo bibliográfico actualizado; la realización dentro del Plan 
de Estudio de la carrera, de un curso obligatorio a estudiantes de 1er año, que desarrolla habilidades 
de acceso y recuperación de información especializada; las condiciones de atención de público 
(académicos y docentes) son conocidos, con un horario de atención acorde a las necesidades de la 
comunidad universitaria; y, el personal de la biblioteca es especializado en su trabajo y participa 
periódicamente de capacitaciones realizadas por el SISIB. 

c. Vinculado a las labores docentes, pero también orientados a la investigación y servicios, la 
Facultad posee diversas instalaciones equipadas en convergencia con el proyecto académico, como 
laboratorios, Hospitales y Centro de Salud veterinaria, campos de experimentación, entre otros. 
Todas ellas presentan utilidad desde el desarrollo del Plan de Estudio en actividades curriculares 
obligatorias y electivas, a partir de la utilización directa de estos espacios como de los materiales 
pedagógicos que de ellos se obtienen. 

d. Por otro lado, existe una planificación para dar uso en docencia de las distintas instalaciones 
que posee la Facultad, por parte de las actividades curriculares que presentan mayor número de 
estudiantes, que parte por la separación de las cohortes en dos secciones de 100 a 120 estudiantes, 
y que se consolida con el estudio que optimizó el uso de salas de clases para el número de 
estudiantes. También existe planificación, en cuanto a recursos para el mantenimiento, 
actualización y reposición de infraestructura y equipamiento simples/comunes en todas las 
instalaciones de la FAVET. 

e. Cabe destacar la Política de Equidad e Inclusión Estudiantil en la Universidad que, entre 
otros objetivos, busca la adecuación de la infraestructura a personas en situación de discapacidad, 
materializándose en la FAVET, en la satisfacción de varios criterios del Sello Chile Inclusivo. A esto 
hay que sumar la existencia de diversas actividades y programas de seguridad y prevención de 
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accidentes en las distintas instalaciones para todos sus participantes, derivadas principalmente de 
la adscripción a la ACHS, la existencia del reglamento de la Universidad y el cumplimiento de la 
normativa asociada a esta materia. 

f. Sin embargo, aun cuando la cantidad de salas de clases es suficiente para atender al número 
de estudiantes, o que existen instalaciones para realizar actividades prácticas específicas como la 
sala multidisciplinaria, Tecnoaula, sala de necropsia, pabellones de anatomía y cirugía, hospitales 
clínicos veterinarios, entre otros, hay ciertas características que requieren mejoras como, por 
ejemplo, las condiciones de ventilación, ampliación de espacios o el incrementando del material 
didáctico. A esto se suma la necesidad de contar con un campo de práctica de bovinos. Estas 
debilidades podrían ser las responsables de la percepción negativa de académicos, estudiantes y 
egresados sobre la implementación, el mantenimiento, reparación y renovación de las instalaciones 
y los equipamientos de la Facultad. 

g. Por otro lado, los recintos y el equipamiento más especializados (exóticas) contenido en 
ellos carecen de un plan fijo para su actualización debido a los altos costos asociados, aunque existe 
el presupuesto para el mantenimiento de la infraestructura básica y los equipamientos más simples. 

h. Pese a los avances en materia de inclusión que tiene la Facultad, se requiere de una 
propuesta coherente y financiable para mejorar la adaptación o accesibilidad de instalaciones de la 
FAVET a personas en situación de discapacidad. 

i. A pesar de que se registra un alto uso de gran parte de las instalaciones declaradas, existe 
un desconocimiento de los protocolos de seguridad para trabajar en estos recintos por parte de los 
egresados y estudiantes. 

Finalmente, se declaran las propuestas de mejora y las que se encuentran en ejecución: 

 Actualmente, la Facultad está ejecutando diversos proyectos de infraestructura orientados 
a mejorar la docencia, servicios y calidad de vida universitaria de los estudiantes. En 
concreto, se está desarrollando la construcción de un Estar para Estudiantes, el Módulo 
Rumiantes, la construcción del Hospital Clínico Veterinario en la comuna de La Reina, la 
ampliación del laboratorio multidisciplinario y del Hospital Clínico Veterinario sede Facultad 
para la construcción de una sala espejo. Sumado a esto se identifica la adquisición de 
material didáctico para actividades prácticas y que promueven el aprendizaje (simuladores) 
y la renovación de la red eléctrica de la Facultad que permitirá aumentar la instalación de 
equipos electrónicos como los de climatización. Estas inversiones provienen tanto de los 
ingresos generados por las mismas instalaciones a través de los servicios o los proyectos de 
investigación adjudicados, como de aportes de la Universidad a través de fondos de apoyo 
o préstamos a tasas de interés preferenciales. 

 Adicionalmente, se está ajustando a los requerimientos de cobertura de la bibliografía 
básica de la carrera el Programa de adquisición de bibliografía que realiza 
centralizadamente el SISIB. Se propone asignar un presupuesto anual a la biblioteca con 
recursos de la Facultad y, el diseño e implementación de un mecanismo más eficiente para 
detectar los requerimientos de la bibliografía básica y complementaria de las asignaturas 
de la carrera. 

 Se propone la generación de una programación de actividades para incrementar 
estratégicamente el grado de cumplimiento de las condiciones de accesibilidad y movilidad 
para personas en situación de discapacidad. A estos se suma el diseño de un plan de difusión 
de las medidas prevención y seguridad en el trabajo de las instalaciones que lo requieren, a 
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través del aumento de las actividades prácticas, simulacros e infografía, además de realizar 
una jornada de inducción para todos los que desean participar en estas dependencias. 
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Síntesis de la AUTOEVALAUCIÓN 

I. Aspectos favorables y desfavorables del cumplimiento o 
satisfacción de los criterios en el conjunto de la carrera. 

Dentro de las principales fortalezas se destaca que la carrera de Medicina Veterinaria de la 
Universidad de Chile es la más antigua del país en su disciplina y se inserta en la Institución con la 
mayor tradición en la formación de profesionales de excelencia, a través del desarrollo de la 
investigación, extensión y vinculación con el medio, de acuerdo a lo mandatado en su Estatuto y su 
rol como Universidad Pública. En esta línea, en la Institución existe una permanente y creciente 
generación de programas de estudio, participación en proyectos de investigación y de vinculación 
con el medio de acuerdo a lo lineamientos de la Universidad. La FAVET no es ajena a esto, ya que 
sus académicos presentan una constante participación en proyectos de investigación y, programas 
y actividades de vinculación con el medio a partir de las diversas instalaciones con que cuenta. Esta 
labor se sustenta a partir de una política y estructura organizativa que fomenta el desarrollo de 
investigación y la vinculación con el medio, que se materializan en diversos programas que buscan 
posicionar a la Universidad y a la comunidad universitaria como un actor relevante a nivel nacional. 
A esto se suma la capacidad de indagación de necesidades de la sociedad que presenta la Facultad, 
a partir de ser un referente nacional en la disciplina con importante participación en organismos 
científicos y técnicos, y la capacidad de generar convenios con instituciones públicas y privadas. 

La estabilidad normativa y organizacional tanto de la Universidad como de la FAVET, permiten 
avanzar en el logro de la misión y los objetivos definidos por la organización. De ella se desprende 
una estructura con posiciones y roles bien definidos, bajo una reglamentación transparente en 
cuanto a la administración y gestión económica, selección, evaluación y desvinculación para los 
integrantes que componen la comunidad universitaria, sean asignados o elegidos, y que busca 
incorporar a las personas más capacitadas para las funciones requeridas. Además, la Universidad y 
la FAVET presenta diversas instancias de evaluación de la gestión, como el Senado Universitario, 
los Consejos de Facultad y Escuela o las Comisiones de Evaluación Curricular y Autoevaluación, que 
tienen carácter vinculante y han permitido realizar modificaciones en las áreas que le competen 
dentro de la Institucion. Por último, cabe destacar los diversos sistemas de información integrados 
y mecanismos de comunicación para las distintas necesidades del proyecto académico, tanto de 
uso interno como de difusión externa, que son de público conocimiento, de uso masivo por los 
interesados y que permiten mejorar la gestión de las unidades. 

Ahora bien, en particular, la carrera cuenta con un Perfil de Egreso convergente con lo propuesto 
por ARCU-SUR y coherente con el Plan de Estudio diseñado en el año 2006, estando declarados 
pública y oficialmente en reglamentos específicos de la Facultad. Asimismo, el Plan de Estudio 
satisface gran parte de los indicadores propuestos por ARCU-SUR, presentando una secuencia en 
su desarrollo caracterizado por un aumento de la complejidad de los contenidos y aprendizajes 
esperados, cubriendo equilibradamente, de acuerdo al contexto urbano y residencial en donde se 
emplaza la Facultad, las áreas de estudio de las ciencias veterinarias en todos los semestres 
contemplados de la carrera. Por otra parte, el Plan de Estudio tiene considerado el desarrollo de 
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diversas actividades curriculares obligatorias y electivas, integradoras horizontal y verticalmente, 
con prácticas profesionales en las tres áreas de estudio de las ciencias veterinarias, satisfaciendo los 
indicadores de flexibilidad en la trayectoria curricular, las horas mínimas presenciales y el mínimo 
de horas asignado a actividades prácticas establecido por el sistema de acreditación ARCU-SUR. 

La Facultad cuenta con los medios (recursos humanos y materiales) para desarrollar su proyecto 
académico, pudiéndose realizar las labores de docencia en salas de clases que cuentan con un 
equipamiento audiovisual y computacional adecuado, funcional y actualizado, agregándose a estos 
la biblioteca, sala de estudio y computación, instalaciones deportivas y recreativas, además de los 
laboratorios, Hospitales y Centro de Salud veterinaria, campos de experimentación, entre otros, 
estando estos últimos orientados también a la investigación y vinculación con el medio. Por otro 
lado, la carrera satisface los indicadores asociados al número personal de apoyo y tipo de formación 
según necesidades del proyecto académico, de docentes equivalente por número de estudiantes, 
composición del estamento según grado máximo alcanzado, experiencia laboral en la profesión, 
jornada laboral completa, formación coherente con las asignaturas que imparten, y productividad 
académica relacionada con proyectos de investigación, generación de artículos y libros, labores de 
orientación de tesis de pregrado y producción didáctica. Además, la Universidad y la FAVET 
presenta distintos servicios para todos sus estamentos: pone a disposición de los estudiantes 
canales informativos y unidades de acompañamiento, que les permite tener certezas sobre los 
diversos mecanismos de acceso a la carrera, apoyos en recursos económicos, orientación, servicios 
de salud y técnicas de estudio, además de sus derechos y obligaciones. Para los académicos, la 
Institución y la FAVET disponen de unidades y programas para el perfeccionamiento de las 
competencias en la docencia y el desarrollo de proyectos de investigación competitivos para la 
adjudicación de fondos externos. Para el personal de apoyo, la Universidad cuenta con la Dirección 
de Recursos Humanos que gestiona lo referente a capacitaciones para el estamento y los 
académicos. Todas estas iniciativas cuentan con un financiamiento institucional estable y que se ha 
incrementado con el tiempo. 

Entre las debilidades identificadas que más destacan se encuentra la alta proporción de 
estudiantes, egresados y académicos que declaran no saber ni participar de un plan de vinculación 
con el medio, a pesar de la existencia de un compromiso Institucional (y de Facultad) por esta labor, 
que se traduce en una política, estructura organizacional, programas y actividades que cuentan con 
financiamiento, junto con la existencia de diversos canales de comunicación para realizar difusión 
de estas acciones. 

Esta debilidad puede estar relacionada a las identificadas en el Plan de Estudio de la carrera, a saber, 
la percepción negativa sobre las actividades prácticas que tiene contemplada la carrera, en cuanto 
a ser una instancia efectiva cd ejercitación y aprendizaje, con una buena planificación y en 
colaboración con el mundo laboral, además de la baja integración con la iniciativa Mundo Granja, 
que cuenta con un número alto de programas y fondos para desarrollar actividades convergentes a 
la disciplina. A esto se puede sumar la baja participación de los estudiantes y académicos en 
intercambios o pasantías con otras instituciones de educación, a pesar de contar con múltiples 
acuerdos de cooperación. Esto último, puede responder a que los tratados no implican la cobertura 
de todos los costos involucrados en el intercambio. 
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Por otro lado, a pesar de que la relación docente equivalente por número de estudiantes satisface 
lo exigido por el criterio ARCUSUR o que la cantidad de salas de clases es suficiente para atender al 
número de estudiantes, o que existen instalaciones para realizar actividades prácticas específicas, 
la percepción de los egresados y estudiantes sobre la relación entre las condiciones totales para 
desarrollar la actividad docente y el número de estudiantes es negativa, al igual que la oferta de 
alimentación y la implementación, el mantenimiento, reparación y renovación de las instalaciones 
y los equipamientos de la Facultad. Esto se explica, por una parte, por el aumento de la matrícula 
a partir del año 2012, y por otra, por la burocratización en la asignación de recursos para adecuarse 
al nuevo contexto con mayor rapidez, lo que también responde a la alta dependencia de los aportes 
de la Institución y al sistema de financiamiento de carreras de pregrado de las Universidades 
Chilenas, que está en proceso de modificación gracias a la política pública de la Gratuidad. A esto se 
puede sumar la percepción negativa en los académicos, egresados y estudiantes sobre, o el número 
de personal de apoyo o las capacidades con que cuentan. Esto último, puede ser explicado por los 
bajos estímulos laborales relacionados con la evaluación de desempeño en el personal de 
colaboración. 

Cabe agregar sobre el Plan de Estudio la lenta implementación de metodologías participativas en 
reemplazo de las clases expositivas o magistrales, la disposición de recursos para promover el 
desarrollo innovaciones en metodologías participativas e innovadoras en el aula. En esta línea, la 
Facultad no cuenta con un sistema de seguimiento del rendimiento académico interno de sus 
estudiantes, con el propósito de realizar análisis más específicos para el contexto de la carrera y 
apoyar la labor docente. 
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II. Acciones para la mejora de la carrera, para prevenir riesgos y/o 
evitarlos. 

Para abordar las principales debilidades declaradas en el apartado anterior, se señala: sobre las 
labores de Vinculación con el Medio, se propone la elaboración y difusión de un Plan de Actividades 
que estará relacionado a la implementación del rediseño de las Prácticas Formativas, a partir de la 
obtención de recursos entregados por el Fondo de Apoyo a la Docencia de Pregrado (Proyecto 
FADOP). Esta propuesta se enmarca paralelamente con el proceso de actualización curricular 
liderada por la Comisión de Evaluación Curricular de la FAVET y asesorada por la Unidad de 
Desarrollo Docente (UNIDDo), que identificó los problemas del actual Plan de Estudios en el año 
2016, por lo que la ejecución del plan de Vinculación con el Medio contará con un grupo de trabajo 
y recursos para su ejecución. 

En cuanto a la infraestructura, se encuentra en fase de construcción y diseño, con recursos ya 
aprobados, diversos proyectos para mejorar la docencia y la calidad de la vida universitaria descritos 
en el informe. A esto se puede sumar la adquisición de material didáctico para actividades prácticas 
y que promueven el aprendizaje (simuladores), la renovación de la red eléctrica de la Facultad y el 
ajuste del Programa de adquisición de bibliografía que realiza centralizadamente el SISIB a los 
requerimientos de la cobertura de la bibliografía básica de la carrera. 

Por otra parte, a partir de las labores de acompañamiento realizadas actualmente por la UNIDDo, 
los docentes están elaborando Syllabus y Resultados de Aprendizajes en las asignaturas, lo que 
permitirá, en un futuro próximo, diseñar e implementar con mayor facilidad metodologías y 
evaluaciones más innovadoras y enfocada en los aprendizajes de los estudiantes. En esta línea, 
varios académicos están innovando en otras metodologías de enseñanza-aprendizaje cuando las 
condiciones de la asignatura lo permiten y la Facultad se encuentra en proceso de adquisición de 
material de apoyo a la docencia a partir de postulación a fondos entregados por la Universidad. 
Adicionalmente, la UNIDDo se encuentra en fase de diseño de un sistema de seguimiento y análisis 
del rendimiento de los estudiantes para apoyar la labor docente. 

Adicionalmente, sobre las otras debilidades señaladas a lo largo del informe, se señalan las 
siguientes acciones de mejora: 

 Realización de estudio sobre el costo de formación de un estudiante de medicina veterinaria 
para adaptarse al nuevo contexto de financiamiento de la educación superior. 

 Mejorar la coordinación entre las unidades locales y centrales para contar con datos 
validados y no repetir procesos de levantamiento similares. 

 Diseñar y difundir un Plan Anual de Actividades de Autoevaluación como una estrategia para 
fomentar la participación masiva de los distintos estamentos en las instancias de 
levantamiento de información. 

 Evaluar la incorporación dentro del perfil de egreso de la carrera el “conocimiento de los 
hechos sociales, culturales y políticos de la economía y de la administración agropecuaria y 
agroindustrial” para presentar una mayor convergencia con lo propuesto por el sistema 
ARCUSUR. 
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 Se propone mejorar la difusión de los procesos de evaluación y actualización curricular en 
el estamento estudiantil a partir de campañas informativas en medios de comunicación 
como redes sociales. 

 También se propone la implementación de un sistema de registro de las actividades de 
investigación que vincule los proyectos con los artículos científicos, la participación en 
congresos y de estudiantes que derivan de su desarrollo. 

 Se encuentra en fase de diseño una página web exclusiva para los egresados de la FAVET 
para generar una vinculación integral que permita levantar datos laborales, percepciones 
de la calidad de formación y difundir ofertas laborales exclusivas para los egresados de la 
Facultad. 

 Evaluar la implementación de un sistema de movilidad propio de la Facultad. 
 Realizar una evaluación de la distribución y diagnóstico de requerimientos de las 

instalaciones actuales y nuevas, para mejorar la convergencia entre las competencias y 
habilidad que posee el personal de apoyo y las necesidades del rol o cargo. 

 Generar un sistema de coordinación de la labor del personal de apoyo, que permita mejorar 
la cobertura de los restantes espacios que no son actividades básicas de la FAVET. 

 Se propone la generación de una programación de actividades para incrementar 
estratégicamente el grado de cumplimiento de las condiciones de accesibilidad y movilidad 
para personas en situación de discapacidad. A estos se suma el diseño de un plan de difusión 
de las medidas prevención y seguridad en el trabajo de las instalaciones que lo requieren, a 
través del aumento de las actividades prácticas, simulacros e infografía, además de realizar 
una jornada de inducción para todos los que desean participar en estas dependencias. 
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III. Estrategias principales para implementar las acciones y 
garantizar la calidad de la carrera en forma permanente. 

A partir del análisis realizado en este informe, se puede evidenciar que para la implementación de 
las acciones propuestas y garantizar la calidad de la carrera, es necesario diseñar una estrategia a 
corto y mediano plazo, que esté vinculadas con los espacios deliberativos, de gestión y de evaluación 
con que cuenta la Facultad y la carrera. Con relación a las primeras, la autoevaluación realizada 
permite aportar información relevante para el proceso de actualización curricular que está 
ejecutando la carrera a traves de la Comisión de Evaluación Curricular, por lo que el abordaje de la 
debilidad relacionada a la Vinculación con el Medio se hará desde las necesidades del Perfil de 
Egreso y Plan de Estudio (a partir del rediseño de las Practicas Formativas) por un lado, pero por 
otro, por la mejora de la gestión del proyecto académico. Similar situación ocurre con la adecuación 
de la práctica docente a nuevas metodologías de enseñanza-aprendizaje, que requieren un 
acompañamiento que en la actualidad lo esta realizando una unidad local de la Facultad, la UNIDDo. 
En otras palabras, la estrategia a corto plazo corresponde a que las acciones de mejora se anclen a 
procesos elementales y organismos que actualmente se desarrollan en la Facultad. 

En cuanto a la estrategia a mediano plazo, se identifca que la creación de la Unidad de Calidad 
Institucional al interior de la Facultad, que gestione y fiscalice su aseguramiento, representa una de 
las estrategias centrales para monitorear, evaluar y sistematizar las labores realizadas por la 
Facultad y la información generada a partir de estas ultimas. En esta linea, esta Unidad representa 
un organismo técnico que tiene la misión de entregar análisis sobre las diferentes dimensiones que 
abordan los sistemas de acreditación de carreras, posibilitando, por ejemplo, la detección más 
temprana de debilidades y amenazas que vayan emergiendo, y que permitirán contar, por ejemplo, 
con la evidencia necesaria para realizar inversiones en infraestructura. Por otro lado, la información 
generada por esta unidad será un insumo permanente para las labores de los consejos y comisiones 
encargados de evaluar la gestión la interior de la Facultad, liberando de estas responsabilidades a 
los académicos. 

Por ultimo, para el buen desarrollo de esta Unidad de Calidad, es necesario establecer la forma en 
que se integrará a la organica de la Facultad, entregándole atribuciones y responsabilidades a traves 
de los reglamentos respectivo que norman las actividades de la FAVET. Por otra parte, es necesario 
la integración de las distintas fuentes que capturan datos en la Universidad y la Facultad, como la 
plataforma de la calificación academica, u-cursos y u-campus, entre otros, implementando una 
solución de Inteligencia de Negocios para facilitar los análisis. Adicionalmente, es necesario habilitar 
una plataforma que permita capturar los datos que se levantan aisladamente, como las memorias 
de departamento, y capacitar al personal de apoyo que será el encargado de realizar este 
levantamiento de información. A esto es necesario generar una cultura organizacional orientada 
hacia la evaluación y mejora de la gestión y la carrera, teniendo en cuenta el carácter competitivo 
que tiene el sistema de educación universitaria del país, que subsidia la demanda (o le entrega un 
voucher al estudiante quien decide donde estudiar) y que entrega un grado de incertidumbre a las 
instituciones en la medida de que no estan garantizados los recursos necesarios para su 
funcionamiento. 


