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INFORME DE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL UNIVERSIDAD ANDRÉS BELLO



Presentación del Rector Con orgullo, puedo señalar que somos una institución de Educación Superior que siempre ha estado comprometida con la calidad y la excelencia. De hecho, UNAB se ha acreditado institucionalmente por tres períodos consecutivos y actualmente participa de manera voluntaria en este cuarto proceso. A ello quisiera sumar que en 2015 el plantel fue acreditado por la Middle States Commission on Higher Education de Estados Unidos, por el período 2015-2020. Entre el año 2013 y abril de 2017, vivimos como institución momentos desafiantes, los cuales siempre afrontamos comprometidos con nuestros principios y valores, abiertos a impulsar los planes de mejoras necesarios y acordes a las exigencias que vive la Educación Superior en la actualidad. Es así que hoy podemos asegurar que hemos avanzado a paso firme en revertir las debilidades presentadas en el proceso de acreditación anterior. Cada una de las áreas evaluadas entrega muestras concretas y evidencias contundentes de los avances y resultados, para consolidar nuestras fortalezas y seguir avanzando para ser reconocidos entre las mejores universidades de Chile. Durante los últimos cuatro años, la UNAB ha alcanzado los 275.715 metros cuadrados construidos en sus tres Sedes, y ha abierto nuevos Campus para sus estudiantes, alcanzando un estándar promedio, a nivel institucional, cercano a los 7,6 metros cuadrados por alumno. Somos la tercera universidad en el país con mayor patrimonio. En casi solo tres décadas de existencia nos hemos ubicado entre los planteles con menor endeudamiento. Específicamente, entre 2013 y 2015 hemos incrementado en 51 mil millones de pesos el patrimonio institucional, lo que da muestra concreta de un manejo serio y responsable de los recursos. Asimismo, hemos establecido un sistema de gestión estratégica orientado a asegurar el cumplimiento de los propósitos. En esta línea, el Plan Estratégico Institucional es el principal instrumento que orienta dicho accionar y que ha tenido niveles satisfactorios de avance desde 2013 en adelante. Actualmente contamos con 69 Programas de pregrado en nuestras 13 Facultades, lo que nos define como una institución diversa y pluralista. Además, todas las Carreras y Programas poseen perfiles de egreso actualizados y coherentes con las necesidades de formación que requieren los jóvenes y el país. De la misma manera, el 85% de nuestros alumnos se encuentran estudiando en carreras acreditadas. Podemos señalar, al mismo tiempo, que el 58,5% de nuestros estudiantes pertenecen a la primera generación en acceder a la Educación Superior, y que la mayoría proviene de colegios municipales y subvencionados. Para ellos se ha establecido un completo programa de becas, que de manera sostenida ha contado con un presupuesto promedio anual de 30 mil millones de pesos. En relación a la investigación, UNAB mantiene su liderazgo, ubicándose, entre 2014 y 2015, en el cuarto lugar entre las universidades en Chile, en cuanto al número de publicaciones indexadas en Web of Science. Por otro lado, en 2016 obtuvimos una noticia que nos llenó de orgullo, cuando un académico de nuestras filas, el Dr. Horacio Croxatto, obtuvo el Premio Nacional de Ciencias Aplicadas y Tecnologías. Además, durante el período 2013-2016, a través de la Vinculación con el Medio, se generaron más de 1,2 millones de beneficiarios de las 10.600 iniciativas desarrolladas por la Universidad a lo largo de Chile. También quisiera destacar el sello internacional de nuestra casa de estudios, ya que contamos con 180 convenios vigentes con 132 universidades e instituciones extranjeras, en 28 países del mundo. A esto se suma el hecho de que somos parte de una red global de instituciones de Educación Superior: Laureate International Universities. Todo ello nos ha ubicado en el segundo lugar en internacionalización, en el Ranking América Economía 2016. En síntesis, hemos llevado adelante un proceso exhaustivo de autoevaluación, el cual resulta clave para el desarrollo y proyección futura de nuestra institución. Pero, más allá de ello, queremos, mediante dicho proceso, ratificar el compromiso concreto que hemos adquirido con nuestra comunidad universitaria, conformada por más de 45 mil alumnos, 50 mil egresados, 4600 académicos y 1500 colaboradores, al “ofrecer a aquellos que aspiran a progresar una experiencia educacional integradora y de excelencia para un mundo globalizado, apoyado en el cultivo crítico del saber, y en la generación sistemática de nuevo conocimiento”. Afectuosamente,



José Rodríguez Pérez Rector UNIVERSIDAD ANDRÉS BELLO
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CAPÍTULO I. MARCO DE REFERENCIA INSTITUCIONAL



1.1 Historia de la Universidad Andrés Bello Fundada en octubre de 1988, la Universidad Andrés Bello (UNAB) es una institución de educación superior nacida con el propósito de convertirse, a corto plazo, en un proyecto académico pluralista, recogiendo lo mejor de la tradición universitaria chilena, en armonía con los grandes desafíos de la posmodernidad. La Universidad inició formalmente sus actividades académicas en 1989, con las carreras de Derecho, Arquitectura, Ingeniería Comercial y Periodismo, a las que se agregaron rápidamente Ingeniería Civil, Construcción Civil, Contador Auditor y Psicología. Desde su origen, el propósito de la UNAB fue abordar todas las disciplinas, poniendo especial énfasis en las carreras científicas de mayor complejidad. Al séptimo año de su fundación, y acorde con las definiciones-país en torno a los objetivos de calidad, acceso y cobertura en educación superior, la Universidad acoge y adopta las recomendaciones del Consejo Superior de Educación (CSE), fortaleciendo su orgánica mediante una estructura basada en unidades académicas superiores y básicas. Además, incorporó nuevos equipos académicos en las disciplinas fundamentales, lo que permitió configurar los primeros núcleos de investigación, con participación en el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología (FONDECYT, FONDEF, FONTEC, entre otros). En este mismo período se dio inicio a los programas de formación continua y postgrado, con numerosos diplomados, maestrías y doctorados de alta complejidad, a cargo de reconocidos académicos del mundo de las ciencias. A mediados de 2003, Laureate incorporó a la UNAB a su red educacional. Este hecho significó que el proyecto universitario se centrara en cuatro ejes estratégicos: la consolidación de las carreras del Área de la Salud, con especial énfasis en investigación y enseñanza clínica; la diversificación de los programas de postgrado; la ampliación y consolidación de los núcleos de investigación; y la internacionalización de la Universidad. El nivel de desarrollo alcanzado al día de hoy por la UNAB responde a las decisiones y la visión estratégica mantenidas por la alta administración desde su fundación. En efecto, de acuerdo a la misión enfocada en entregar una educación de excelencia, se ha establecido una cultura de mejoramiento continuo sustentada en planes de efectividad institucional y resultados de aprendizaje, que han permitido la renovación, la reorganización administrativa y la mejora de procesos y servicios críticos de la institución. Hacia fines de 2008, cuando la Universidad Andrés Bello contaba ya con una matrícula de treinta mil estudiantes, la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) otorgó la acreditación por un período de cinco años, el máximo otorgado en ese entonces a una universidad privada. Hacia fines de 2009, en atención al compromiso de la institución con el mejoramiento permanente de la calidad en la educación, y en cumplimiento con lo dispuesto en la Ley de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, se sometieron a evaluación las siete carreras impartidas en el Área de Educación. Los resultados obtenidos fueron favorables en todas ellas. La madurez alcanzada llevó a la universidad a crear la Vicerrectoría de Aseguramiento de la Calidad, estructura que vino a reforzar el compromiso institucional por consolidar una cultura de autorregulación. En tanto, como una señal de transparencia y compromiso con la calidad del sistema, en 2011 la UNAB se integró al Sistema Único de Admisión del Consejo de Rectores de Universidades Chilenas (CRUCH). Al año siguiente, adquirió la categoría formal de candidata a la acreditación internacional con la Middle States Commission on Higher Education (MSCHE).
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En 2013, la UNAB fue nuevamente acreditada por la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), por el período 2013-2017, en las áreas de Gestión Institucional, Docencia de Pregrado, Vinculación con el Medio e Investigación. En esta línea, también destaca el desarrollo del Modelo Educativo, cuya clave es la gestión de docencia de la universidad, que se sustenta en tres pilares fundamentales: la educación centrada en el aprendizaje, los valores institucionales y la innovación. En marzo de 2015, y luego de un exhaustivo proceso de evaluación por parte de la Middle States Commission on Higher Education, la Universidad Andrés Bello obtuvo la acreditación internacional por un período inicial de cinco años (2015-2020). Este proceso certifica que la universidad cumple con un conjunto de estándares y criterios globales de calidad en las distintas áreas de gestión institucional y académica, garantizando que reúne las condiciones para continuar formando profesionales bajo estos mismos parámetros de excelencia. Cabe destacar que la oferta educacional de UNAB cubre las áreas de Administración y Comercio, Arquitectura y Arte, Ciencias, Ciencias Sociales, Derecho, Educación, Humanidades, Recursos Naturales, Salud, y Tecnología, en distintos niveles de enseñanza (Licenciatura, Educación Profesional, Magíster o Maestría, Doctorado, Especialidad Médica, Diplomado y Certificaciones Especiales), y con diversas modalidades (jornada diurna y vespertina, presencial, semipresencial). Actualmente, la universidad desarrolla sus actividades en sus sedes ubicadas en las tres principales ciudades del país: Santiago, Viña del Mar y Concepción, logrando una excelencia académica uniforme en todas ellas. UNAB ha sido y es financieramente estable y se somete regularmente a auditorías financieras externas e independientes. En este sentido, cumple con los requerimientos de información y rendición de cuenta financiera y académica, ante los organismos locales oficiales, como el Mineduc, CNA-Chile, CNED, entre otros. De hecho, en apenas tres décadas ha acumulado un patrimonio que la ubica en el tercer lugar entre todas las universidades chilenas, y es, al mismo tiempo, una de las instituciones con menor endeudamiento del sistema, según información financiera publicada por el Ministerio de Educación. En 2016, la Universidad Andrés Bello contó con una matrícula total de 47.215 estudiantes y cerca de 50.000 graduados. Asimismo, se ubica en el segundo lugar en internacionalización en el ranking América Economía; el 64% de los académicos con jornada completa equivalente cuenta con posgrado, y más del 85,2% de sus estudiantes se encuentra matriculado en una carrera acreditada. Estas cifras muestran el interés institucional de UNAB por consolidarse como una de las mejores universidades en el país.



1.2 Desarrollo de la Universidad Andrés Bello: una mirada en cifras Producto del trabajo desarrollado desde el último proceso de acreditación, la Universidad Andrés Bello ha logrado mejorar de manera significativa su desempeño, en cada uno de los ámbitos del desarrollo institucional, tal como se aprecia en la siguiente tabla.
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Tabla 1. Evolución de la UNAB en cifras. Comparativo 2012-2016 ÁMBITO DE GESTIÓN



INDICADOR



UNIDAD DE MEDIDA



Carreras Pregrado Acreditadas % Carreras Acreditadas por 4 Años o más1 % Estudiantes Pregrado en Carreras Acreditadas1 Postgrados Acreditados1 Doctorados Acreditados % Docentes JCE con Postgrado % Docentes Regulares con Doctorados Estudiantes por JCE Matrícula Nueva Pregrado Matrícula Nueva Postgrado Matrícula Total Advance Infraestructura (superficie construida) Académicos Capacitados en Habilidades Docentes (Acum.) Volúmenes físicos por estudiante 1



DOCENCIA DE PREGRADO Y POSTGRADO



INVESTIGACIÓN



VINCULACIÓN CON EL MEDIO



GESTIÓN INSTITUCIONAL



Proyectos Adjudicados FONDECYT Regular (Acum.) Proyectos Adjudicados FONDECYT Iniciación (Acum.) Proyectos Adjudicados FONDECYT Postdoctoral (Acum.) Proyectos con Empresa Privada (Acum.) Publicaciones ISI (WoS) 2 Publicaciones Scopus2 Patentes Solicitadas (Acum.) Actividades, Programas o Proyectos de Vinculación con el Medio3 Actividades de Extensión Académica3 Actividades de Responsabilidad Social3 Estudiantes en Actividades de Vinculación con el Medio3 Beneficiarios de Actividades de Vinculación con el Medio3 Estudiantes Extranjeros en Estadía en UNAB Estudiantes UNAB en Estadía en el Extranjero Matriculados en Programas de Educación Continua Acreditación Internacional Ingresos de la Institución Patrimonio Inversión en Equipamiento e Infraestructura (Prom. Anual 2013-2016) Estudiantes con Becas UNAB Índice de Liquidez3 Pasivo total sobre patrimonio Mts2 construidos totales por estudiante3 Zona con cobertura Wifi3



[N°] [%] [%] [N°] [N°] [%] [%] [Estudiantes/JCE] [N°] [N°] [N°] [Mts2] [N°] [Volúmenes/ estudiante] [N°] [N°] [N°] [N°] [N°] [N°] [N°] [N°] [N°] [N°] [N°] [N°] [N°] [N°] [N°] [SI/NO] [MM$] [MM$] [MM$] [N°] Ratio adimensional Ratio adimensional [Mts2 / estudiante] [%]



2012



2016



13 64,3 35,9 5 3 49,9 22,4 26,8 10.748 2.111 1.880 183.604 162



37 83,7 85,2 11 4 66,4 28,6 23,0 11.030 2.756 2.598 275.715 1.035



7,7



10,7



14 11 11 13 319 330 3 1.034 144 83 6.871 286.775 496 339 1.004 NO 133.956 163.142



20 (77) 12 (47) 8 (53) 15 (56) 495 548 1 (12) 1.907 188 299 21.755 337.263 545 805 1.606 SI 181.938 247.830



8.995



12.950 (14.873)



11.060 0,96 0,20 6,6 72%



15.672 1,48 0,19 7,6 100%



Notas: 1. Cifra del año 2016 incluye programas cuya Resolución de Acreditación se promulgó durante enero del 2017. 2. A la fecha de publicación del presente informe, continúa el proceso de indexación de las publicaciones, motivo por el cual las cifras definitivas del año 2016 serán superiores a las registradas. 3. Cifras de referencia corresponden al año 2013. Fuente: Dirección General de Planificación y Análisis Institucional



Cada uno de estos logros es descrito en profundidad en los siguientes capítulos.
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CAPÍTULO II AVANCE PROCESO DE EVALUACIÓN ANTERIOR En el presente apartado, la Universidad da cuenta sobre las acciones políticas, estratégicas y operativas que ha adoptado con el propósito de superar las debilidades establecidas por la CNA-Chile en el último proceso de acreditación institucional del año 2013. Los fundamentos son presentados por área de acreditación y por agrupación de observaciones contenidas en el acuerdo de acreditación n° 252 BIS (2013).



2.1 Área Gestión Institucional Debilidades



Acciones



Principales resultados



• Actualizaciones de reglamentación que explicitan roles y funciones de las unidades.



• Estructura matricial, evidencia superposición entre líneas jerárquicas. • La toma de decisiones es centralizada. • Escasa participación local.



• Se define que la evaluación, contratación de • Vicerrectores de Sede participan en Comité de Rectoría y Consejo personas en una Sede, deberán participar tanto el Vicerrector como la contraparte de la unidad. • En los cuerpos colegiados participan el Vicerrector de Sede y directivos de Escuelas y Carreras. • Las Sedes cuentan con organismos para resolver temáticas locales. • Surge el Director de Campus.



Superior.



• Directores de Escuela y Carrera participan en Consejo Académico, Consejos de Facultad y Escuela.



• Estudiantes participan en Consejos de Escuela de las Sedes. • Involucramiento de actores locales en procesos de innovación curricular y de acreditación.



• Todos los Campus superan los 5 mts2/alumno. • Crecimiento en mts2/alumno en Bibliotecas, alcanzando 0,29 mts2 promedio.



• Se modifica la Vicerrectoría de Operaciones



• Incremento en box de estudios de 84 a 132. • Respecto de las salas de clases, se pasó de 1,86 mts2/alumno a 2,17



por la Vicerrectoría de Servicios Universitarios y Asuntos Estudiantiles. de infraestructura. • Se actualizó la política de infraestructura y • Disparidad en infraestructura y equipamiento. equipamiento. • Se actualizó el plan maestro de • Uso compartido de infraesinfraestructura. tructura. • Se implementó un modelo de gestión descentralizado de Campus.



• Heterogeneidad en la calidad



mts2/alumno.



• Se aumentó el ancho de banda y se logró el 100% de conectividad vía Wifi en los Campus.



• Se definieron fichas de laboratorios y talleres que definen la infraestructura y equipamiento requerido en ellos.



• Se aumentó de 7,7 a 10,7 volúmenes físicos de bibliografía por estudiante.



• Se aumentó de 36.407 a 62.914 el número de títulos en recursos digitales.



2.2 Área Docencia de Pregrado Debilidades



Acciones



Principales resultados



• Se reorganizan la Dirección de Innovación Curricular y la Dirección de Formación General.



• 100% de carreras de pregrado con perfiles de egreso validados según el Modelo Educativo (2016).



• No se conocen los principios



• Se continuó con la implementación del que orientan la docencia. Modelo Educativo (incipiente en la acreditación anterior). • Falencias en la implementación de las carreras ofrecidas • Se definió un Manual de Diseño Curricular. (en base al Modelo Educativo). • Se continuó con la innovación curricular. • Dispar manejo e implementa- • Se reforzó la asignación de recursos de ción del Modelo Educativo. infraestructura y RRHH para las Carreras.



• 68% de carreras de pregrado rediseñadas. • 15 carreras con planes de estudios que incorporan el SCT-Chile. • 30.896 estudiantes en cursos dictados por la Dirección de Formación General.



• 400 académicos en comités de innovación curricular. 1500 académicos en • • • • 



jornadas de socialización de perfiles de egreso y estructuras curriculares de distintas carreras. 2000 exalumnos (alumni) han participado en validaciones de perfiles de egreso. 2600 académicos en cursos cortos de perfeccionamiento de implementación del Modelo Educativo en aula. 375 académicos en el Diplomado en Docencia Universitaria. 80% de los profesores han completado el curso online sobre Modelo Educativo.



UNIVERSIDAD ANDRÉS BELLO
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Debilidades



Acciones



Principales resultados



• Innovación curricular incluye a las



• Disminución las tasas de titulación.



• Bajos resultados en pruebas nacionales INICIA y EUNACOM.



actividades de titulación dentro de la duración formal de la carrera. • La Innovación curricular considera requisitos que impactan positivamente la progresión académica. • La titulación se incorpora como indicador de gestión en los planes operativos de Facultad. • Mejora en procesos administrativos asociados a la titulación.



• Implementación de planes de acción a nivel de Facultades (Educación y Medicina).



• Tasa titulación total aumenta de 42,6% a 47,8%



• Titulados de Ed. Parvularia y Educación General Básica logran aumentan resultados en la prueba INICIA.



• Medicina disminuye el número de estudiantes reprobados en el EUNACOM, mejora el puntaje promedio y disminuye las brechas entre Sedes.



• Entre 2013 y 2016 se aumenta en 34 el número de académicos regulares,



• La docencia se apoya fundamentalmente en profesores hora. • Contratación de académicos regulares con postgrado, especialmente con doctorado. • Profesores no cuentan con grados académicos avanzados. • Aumento de profesores con jornada de 39 horas o más y disminución de profesores • Bajo número de docentes con ¼ y ½ jornada. jornada completa. • Fortalecimiento de la planta • Se privilegia la contratación de académicos docente debe expandirse adjuntos con postgrado. a áreas en que no habido avances.



• • • • • • • • • • 



• Incipientes procesos de



alcanzando los 998. Las JCE con 39 horas o más pasan de 590,5 (2013) a 934,2 (2016). Las JCE con doctorado se incrementan de 257 (2013) a 344 (2016). Las JCE con magíster se incrementan de 497,7 (2013) a 755,4 (2016). Las JCE con especialidad médica u odontológica se incrementan de 70,7 (2013) a 156,5 (2016). El porcentaje de JCE con postgrado se incrementa de 58,1% (2013) a 66,4% (2016). La relación de JCE con 39 horas o más y JCE con 11 horas o menos avanza de 2,3 académicos (2013) a 3,4 académicos (2016). La relación de estudiantes de pregrado por JCE avanza de 29,6 (2013) a 23 (2016). Se incrementan las JCE en las Facultades de Arquitectura, Arte, Diseño y Comunicaciones; Derecho; Educación; Humanidades y Ciencias Sociales; Ingeniería, Economía y Negocios. Se incrementan con postgrado en las Sedes Concepción y Viña del Mar. En 2016, según el SIES, la UNA B es la quinta universidad del sistema con mayor cantidad de profesores con jornada de 39 horas o más (completa).



• Se regula la carrera académica por



medio del Reglamento de Jerarquización jerarquización del personal Académica. docente. • La jerarquización se integra a los Planes • No existe una carrera Operativos de Facultad como indicador de académica formal. gestión. • No existe una política de • Se definió una política de remuneraciones remuneraciones académicas en sobre la base de méritos académicos y base a méritos. desempeño.



• El porcentaje de académicos regulares jerarquizados avanzó de 43% (2013) a 93% (2016).



• 88% de académicos regulares (2016) adscritos a tramos salariales.



• Aumento en el número de estudiantes con test de caracterización y pruebas de diagnóstico.



• Mecanismos de diagnóstico y nivelación son insuficientes



• Diseño e implementación de Modelo de Retención UNAB, que incluye el Programa de Inducción Académica.



• Estudiantes que asisten a tutoría tienen un 31% más de aprobación de los cursos asociados que los que no asisten.



• Estudiantes que asisten a tutoría tienen un 22% menos de reprobación de los cursos asociados que los que no asisten.



• Estudiantes tutores formados alcanza 153 (2016) en las tres Sedes. • Participación de Centros de Alumnos en los • Se constató escasa significación de las organizaciones estudiantiles.
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Consejos de Escuela.



• Se crea la Vicerrectoría de Servicios Univer-



• Aumento en el número de centros de estudiantes de 41 carreras (2013) a



123 [acumulado carrera/sede] (2016). sitarios y Asuntos Estudiantiles que incluye • 38 organizaciones estudiantiles (distintas a centros de alumnos) se bajo su dependencia a la Dirección General vinculan con la DGDE. de Desarrollo Estudiantil.
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Debilidades



Acciones



Principales resultados



• Se establece que son las Escuelas y Carreras



• Incipiente organización para mantener contacto con egresados.



• Baja proporción de carreras acreditadas.



las primeras responsables en mantener contacto con sus egresados. • Se define rol y función de la Dirección de • El número de egresados que participan en innovaciones curriculares Egresados (Alumni). aumenta de 150 (2012) a 2.000 (acumulado 2013-2016). • Se define que los exalumnos deben • El número de egresados que participan en actividades en UNAB aumenta involucrarse significativamente en los de 500 (2012) a 4.000 (acumulado 2013-2016). procesos de innovación curricular y de acreditación.} • Se perfeccionó el estudio de empleabilidad. • A abril de 2017, la Universidad alcanza la acreditación del 55% de su oferta acreditable. • Se define en el Plan Estratégico Institucio- • El 85,2% de los estudiantes está en matriculado en una carrera acreditada. nal alcanzar los criterios de la CNA. • Se cuenta con 6 magíster acreditados. • Se cuenta con dos especialidades médicas acreditadas. • Se cuenta con 4 doctorados acreditados.



2.3 Área de Investigación Debilidades



• No existe un desarrollo similar



• • • 



• 



(en la generación de nuevo conocimiento) en todas las áreas del conocimiento ni en todas las Sedes. El desarrollo de la investigación es disímil en las diversas áreas. La productividad es disímil entre áreas del conocimiento, disciplinarias y sedes. Débil inserción de la investigación en las tareas y deberes establecidos para la jerarquización. Falta consolidar el traspaso de la investigación a la docencia de pregrado.



Acciones



Principales resultados



• Aumento de académicos doctores en áreas • Los investigadores activos pasaron de 130 (2012) a 237 (2016). del conocimiento donde la investigación • En Concepción el número aumentó de cuatro a diez y en Viña del Mar de es menor.



20 a 35.



• Aumento del número de investigadores en • Porcentualmente, todas las facultades incrementaron el número de las Sedes Viña del Mar y Concepción.



• Se constituye Comité Superior de Selección Académicos, donde participa el VRA y el VRID.



investigadores activos.



• La productividad tuvo un incremento en todas las áreas del conocimiento, con un comportamiento similar entre áreas del conocimiento al que muestran las universidades del país.



• Se explicita el rol de la investigación en el



• 59% de los profesores de las categorías Asociado o Titular son académicos Reglamento de Jerarquización Académica. activos en investigación. • Se incluye el área en la evaluación de • La Universidad ha aumentado el número de publicaciones asociadas a la desempeño (si corresponde). docencia. • Se fijan normas relativas a la • Estudiantes tienen actividades formativas relacionadas, tales como tesis u responsabilidad docente y al compromiso formación general. docente.



2.4 Área Vinculación con el Medio Debilidades



Acciones



• La vinculación con el medio no incluye todas las actividades que la Universidad realiza. • No se recogen las necesidades del medio local. • La vinculación se centra en lo comunicacional. • La vinculación no es descentralizada ni comprehensiva.



• Faltan indicadores para medir impacto de las acciones. • Faltan metas para evaluar la política.



• Se actualiza la política de vinculación con el medio. • Se define un modelo de vinculación con el medio. • Se crearon comités de vinculación con el medio en todas las Sedes.



• Se definen acciones de vinculación con el medio en los Planes Operativos de Facultad.



Principales resultados



• Entre 2013-2016 se realizaron más de 6.200 actividades, programas o proyectos de vinculación con el medio. • El número de beneficiarios con algún proyecto de vinculación con el medio alcanza el millón doscientos mil. • Estudiantes y académicos se involucran en actividades, programas o proyectos de vinculación.



• En el PEI 2013-2017 se incorpora un eje estratégico y objetivos • • 



• Baja asociación de las activida- • des de vinculación con el medio al compromiso académico.



• 



específicos asociados a la vinculación con el medio. Todos cuentan • El objetivo estratégico asociado del PEI 2013-2017 con metas e indicadores. tienen un 105% de logro (en el 2016). Las actividades, programas o proyectos incluyen indicadores de proceso. Reglamento del Académico define a la vinculación con el medio como una función. • Se registran más de ocho mil participaciones de Se define que todo académico que participa en un instrumento académicos en alguna actividad, programa o de vinculación con el medio, tienen asociada jornada de dedicaproyecto de vinculación con el medio (acumulado ción a la vinculación. 2013-2016). Profesores con objetivos de desempeño asociado son evaluados formalmente en esta materia UNIVERSIDAD ANDRÉS BELLO
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CAPÍTULO III. PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL Para la Universidad Andrés Bello los procesos de autoevaluación constituyen un mecanismo de aseguramiento de la calidad esencial para verificar el grado de cumplimiento y efectividad de sus propósitos, políticas y procesos, asegurando el mejoramiento continuo de la Institución. El proceso de autoevaluación de la Universidad se inició formalmente en abril de 2016. Con el fin de asegurar un adecuado proceso de autoevaluación, en primera instancia se definieron los siguientes objetivos por desarrollar: • • • • • 



Asegurar que la Universidad abordó debidamente las observaciones del acuerdo de acreditación n° 252 BIS de la CNA. Asegurar el cumplimiento y la evidencia que dé cuenta sobre los compromisos asumidos en el plan de mejoras generado en el anterior proceso de acreditación. Definir planes de acción que permitan abordar los hallazgos identificados en el proceso. Confeccionar un informe de autoevaluación ceñido a los criterios de evaluación de universidades de la CNA. Renovar satisfactoriamente la acreditación institucional en las áreas obligatorias de Gestión Institucional, Docencia de Pregrado y en las optativas de Investigación y Vinculación con el Medio.



Todo lo anterior, con el propósito de dar garantía pública del grado en que la UNAB cuenta con: políticas, mecanismos, procesos, procedimientos y acciones eficaces de autorregulación y aseguramiento de la calidad. Para desarrollar el proceso, se definieron equipos de trabajo responsables por cada área de acreditación que se debía autoevaluar. Además, se consignaron los responsables de revisar y controlar la marcha del proceso, el cumplimiento de los plazos y las tareas establecidas. Ello, bajo la exhaustiva supervisión del Rector y del Comité de Rectoría. La forma de trabajo se ejemplifica en la siguiente figura.



Figura 1. Unidades responsables del proceso de autoevaluación UNIDADES RESPONSABLES DEL PROCESO UNIDADES REVISORAS, VALIDADORAS



COMITÉ DE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL



Comité ejecutivo de autoevaluación



Junta Directiva



Comité de rectoría



Comité Área Gestión Institucional



Comité Área Docencia de Pregrado



Comité Área Investigación



UNIDADES DE APOYO



Comité Vinculación con el Medio Vicerrectoría de Aseguramiento de la Calidad



Consejo Superior



COMITÉS DE ÁREA EN SEDE Consejo Académico



Comité Área Gestión Institucional



Comité Área Docencia de Pregrado



Comité Área Investigación



Comité Vinculación con el Medio



Fuente: Vicerrectoría de Aseguramiento de la Calidad



El plan de trabajo consideró el desarrollo de distintas etapas y actividades que se resumen en la siguiente figura:
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Figura 2. Etapas del proceso de autoevaluación Talleres de socialización liderados por el Rector y líderes de cada Comité de Área



Planificación del proceso y preparación de documentación base Definición del plan de trabajo Recolección y análisis de información base



Aplicación de instrumentos de recolección de información de opinión



Desarrollo del proceso de autoevaluación y redacción del informe Borradores del informe Informe de autoevaluación Plan de mejora



Aplicación de encuestas Desarrollo de talleres y entrevistas



Finalización del proceso y socialización de resultados a la comunidad



Fuente: Vicerrectoría de Aseguramiento de la Calidad



3.1 Planificación del proceso y preparación de documentación La Vicerrectoría de Aseguramiento de la Calidad fue la responsable de definir el plan y las estrategias para desarrollar el proceso de autoevaluación, las cuales fueron aprobadas por el Rector y la Junta Directiva. Además, fue responsable de definir la documentación base para realizar el proceso de autoevaluación, recolectar la evidencia que permitiera responder a las observaciones planteadas en el acuerdo de acreditación de 2013, y capacitar y asesorar a las distintas unidades en materias relacionadas con los criterios de autoevaluación y acreditación de universidades, propuestos por la CNA. La planificación del proceso de autoevaluación consistió en las siguientes instancias y actividades:



Tabla 2. Principales actividades desarrolladas en el proceso de autoevaluación Actividades



Abr – jun 2016



Jul – sep 2016



Oct – dic 2016



Ene – mar 2017



Planificación del proceso y preparación de documentación Implementación de instrumentos de recolección de información de opinión Desarrollo del proceso de autoevaluación y redacción del informe Finalización del proceso y socialización de resultados a la comunidad



Abr – jun 2017



Jul 2017







Fuente: Vicerrectoría de Aseguramiento de la Calidad



El proceso de autoevaluación conllevó un intenso trabajo colaborativo, considerando el tamaño y dispersión geográfica de la Universidad. Entre la información que se recolectó como parte de esta etapa se encuentran las evidencias que den cuenta de los procesos sistemáticos y sostenidos emprendidos para superar las debilidades del proceso anterior, las distintas políticas institucionales, así como también la información jurídica y financiera de la Universidad.



3.2 Implementación de instrumentos de recolección de información de opinión Como parte del plan de trabajo se definieron los informantes clave a quienes se les aplicaría los distintos instrumentos de recolección de información de opinión. En paralelo, se establecieron las distintas instancias mediante las cuales se recolectaría la información. Entre las técnicas definidas para recolectar la información se establecieron la encuesta de opinión y talleres de autoevaluación masivos. La definición de los informantes clave es la siguiente: a) Académicos: se refiere a docentes –regulares y adjuntos- que al momento de aplicar los instrumentos de recolección de información desarrollaban docencia a nivel de pregrado. b) Estudiantes: corresponde a estudiantes de pregrado y postgrado, independiente de la jornada y Sede en que desarrollan su proceso formativo. UNIVERSIDAD ANDRÉS BELLO
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c) Titulados: estudiantes que han finalizado su proceso formativo en los últimos 5 años. d) Empleadores: representantes del sector productivo y social que actúan como jefatura de los exalumnos. e) Colaboradores: personal que presta servicios académicos (no docentes) y administrativos en la Universidad. f) Investigadores: académicos que realizan investigación. g) Usuarios de Vinculación con el Medio: personas que representan a organizaciones, o a sí mismos, y que participan en alguna de las instancias de Vinculación con el Medio que realiza la Universidad. Cabe señalar que, aun cuando la CNA no define instrumentos de opinión dirigidos a los administrativos, la Universidad, como parte de una buena práctica adoptada del proceso de acreditación internacional, ha instaurado instancias de evaluación y autoevaluación de unidades administrativas que prestan servicios académicos. En dichas instancias los colaboradores de la Universidad se refieren al manejo de aspectos considerados clave, tales como la adopción de la Misión, Valores y plan estratégico; el conocimiento del trabajo que realizan otras unidades distintas a las que presta servicio; el conocimiento sobre cómo el trabajo desarrollado contribuye al logro de los objetivos de la unidad a la que pertenece y a los propósitos institucionales. La participación de los informantes clave en las distintas instancias se presenta en la siguiente tabla:



Tabla 3. Participaciones en el proceso de autoevaluación Informante clave



Encuesta Santiago



Viña del Mar



Talleres



Concepción



TOTAL



Santiago



Viña del Mar



Concepción



TOTAL



Estudiantes pregrado



3.595



1.399



825



5.819



55



72



67



194



Académicos pregrado



1.046



528



324



1.898



370



150



115



635



Titulados pregrado



3.036



1.037



267



4.340



42



22



15



79



Empleadores pregrado



75



36



11



122



32



24



12



68



Estudiantes postgrado



543



79



92



714



--



--



--



--



Académicos postgrado



91



23



12



126



--



--



--



--



Graduados postgrado



639



125



125



889



--



--



--



--



Administrativos



943



287



193



1.423



--



--



--



--



Investigadores



153



22



8



183



153



22



8



183



Usuarios de VM



--



--



--



--



58



42



26



126



3.536



1857



15.514



710



332



243



1.285



Total



10.121 Fuente: Vicerrectoría de Aseguramiento de la Calidad



La Universidad implementó distintas instancias de involucramiento de la comunidad universitaria en el proceso, lo que se tradujo en un elevado número de participaciones en la autoevaluación, alcanzando sobre las 16 mil 500, considerando las encuestas y talleres. Los indicadores de cobertura y representatividad de los instrumentos aplicados se mencionan a continuación:
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ACADÉMICOS



ESTUDIANTES SEDE



RESPUESTAS



POBLACIÓN



%



SEDE



RESPUESTAS



POBLACIÓN



%



Santiago



3.595



28.472



13%



Santiago



1.046



2.531



41%



Viña del Mar



1.399



10.103



14%



Viña del Mar



528



1.093



48%



Concepción



825



5.125



16%



Concepción



324



620



52%



UNAB



5.819



43.700



13%



UNAB



1.898



4.244



45%



El cuestionario fue aplicado a todos los estudiantes matriculados al 26.09.2016. Con los resultados obtenidos, los datos presentan un +/-1,2% de margen de error al 95% de nivel de confianza a nivel institucional, oscilando entre +/-1,5% y +/-3,3% por cada sede.



El cuestionario fue aplicado a todos los académicos, regulares y adjuntos, activos en el segundo semestre de 2016. Con los resultados obtenidos, los datos presentan un +/-1,66% de error muestral al 95% de nivel de confianza a nivel institucional, oscilando entre +/-2,3% y +/-3,7% por cada sede.



TITULADOS



EMPLEADORES



SEDE



RESPUESTAS



POBLACIÓN



%



SEDE



RESPUESTAS



Santiago



3.036



15.969



19%



Santiago



75



Viña del Mar



1.037



4.449



23%



Viña del Mar



36



Concepción



267



1.064



25%



Concepción



11



UNAB



4.340



21.482



20%



UNAB



122



El cuestionario fue aplicado a todos los titulados de las últimas 5 cohortes a agosto de 2016. Con los resultados obtenidos, los datos presentan un +/1,33% de margen de error al 95% de nivel de confianza a nivel institucional, oscilando entre +/-1,6% y +/-5,2% por cada sede.



El cuestionario fue aplicado a 122 empleadores vigentes de titulados de pregrado de la Universidad de las últimas 5 cohortes. Fueron encuestados empleadores de todas las facultades y en todas las sedes.



COLABORADORES



INVESTIGADORES



SEDE



RESPUESTAS



POBLACIÓN



%



SEDE



RESPUESTAS



POBLACIÓN



%



Santiago



943



1.338



70%



Santiago



153



193



79%



Viña del Mar



287



375



77%



Viña del Mar



22



30



73%



Concepción



193



254



76%



Concepción



8



10



80%



UNAB



1.423



1.967



72%



UNAB



183



233



79%



El cuestionario fue aplicado a todos los colaboradores de la institución a Septiembre de 2016. Se consideró a toda la planta incluyendo administrativos y académicos con cargos directivos. Con los resultados obtenidos, los datos presentan un +/-1,37% de margen de error al 95% de nivel de confianza a nivel institucional, oscilando entre +/-1,74% y +/-3,50% por cada sede.



El cuestionario fue aplicado a todos los investigadores de la institución a Septiembre de 2016, entregados por la Vicerrectoría de Investigación y Doctorado. Con los resultados obtenidos, los datos presentan un +/-3,4% de margen de error al 95% de nivel de confianza a nivel institucional, oscilando entre +/-3,6% y +/-3,9% por cada sede.



Estos indicadores reflejan que la tasa de participación permite generar datos técnicamente válidos y representativos respecto de la percepción de los informantes clave. Adicionalmente, y luego de realizar el análisis de Alpha de Cronbach1 para cada una de las encuestas, se visualiza que los niveles de confiabilidad de los instrumentos son altos (sobre 0,88 para todos los casos), lo que indica que los cuestionarios cumplieron el objetivo fijado para cada uno de sus criterios/dimensiones. Entre los principales resultados obtenidos en la encuesta de opinión, y en los cuales se sustenta la autoevaluación, se encuentran los siguientes: 1 Coeficiente utilizado para medir la fiabilidad de una escala de medida. Indicador entre 0 y 1: mientras más se acerca a 1, más fiable es el instrumento utilizado. Estudiantes: 0,978 / Académicos: 0,928 / Titulados: 0,934 / Empleadores: 0,886 / Colaboradores: 0,931 / Investigadores: 0,947.



UNIVERSIDAD ANDRÉS BELLO
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ÁREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL Misión y propósitos Conozco y entiendo la Misión Institucional. Tengo conocimiento del Plan Estratégico de la Facultad o unidad. Académicos Conozco el Plan de Desarrollo de la Universidad. Conozco los Valores Institucionales. Conozco y entiendo la Misión Institucional. Conozco el Plan de Desarrollo de la Universidad. Estudiantes Conozco el Plan de Desarrollo de mi unidad Conozco los Valores Institucionales. La misión y visión de la UNAB son conocidas. La misión y visión de la UNAB orientan favorablemente el desarrollo de la institución. Colaboradores La misión y visión de la UNAB orientan favorablemente el desarrollo de mi unidad. Tengo conocimiento del Plan Estratégico de la UNAB. Tengo conocimiento del Modelo Educativo de la UNAB. Estructura organizacional y sistema de gobierno Conozco mis deberes y derechos como estudiante, de acuerdo a la reglamentación establecida en la carrera o programa. Estudiantes La gestión del cuerpo directivo permite una conducción eficaz de la carrera o programa. La normativa y reglamentaciones de la institución y la carrera son claras, conocidas e incluyen todos los aspectos relacionados a ella. La unidad académica dispone de normativa y reglamentación que le dan estabilidad y sustentabilidad. El cuerpo directivo de la unidad académica (Decano, Director o Jefe de Unidad, Jefe de Carrera) está calificado para cumplir con las Académicos responsabilidades, funciones y atribuciones establecidas en el cargo. El cuerpo directivo de la unidad académica (Decano, Director o Jefe de Unidad, Jefe de Carrera) tiene dedicación suficiente para cumplir con las responsabilidades y funciones de sus cargos. La gestión del cuerpo directivo permite una conducción eficaz de la carrera o programa. El cuerpo directivo de la unidad académica (Decano, Director o Jefe de Unidad, Jefe de Carrera) tenía dedicación suficiente para cumplir con las responsabilidades y funciones de sus cargos. La gestión del cuerpo directivo permitía una conducción eficaz de la carrera o programa. Titulados La unidad académica 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. Creo que la UNAB tiene una estructura y organización institucional claramente definida. La relación con otras unidades al interior de la Institución es adecuada para el desarrollo de las funciones de mi unidad. Estoy satisfecho con la reglamentación interna de la institución. Mis expectativas laborales se han cumplido en la UNAB. Conozco la descripción de mi cargo y las funciones que debo desempeñar. Las labores que desempeño siempre tienen relación con mi cargo y función que debo desempeñar. Colaboradores Las funciones que desempeño tienen relación con el cumplimiento del Plan Estratégico. Las funciones que desempeño tienen relación con el cumplimiento del Modelo Educativo. Existe una buena relación y comunicación con mis superiores jerárquicos. Mi opinión es considerada en las decisiones que tienen relación con la realización de mi trabajo. Conozco los conductos regulares de la Universidad para la resolución de conflictos generales. Recursos Humanos La unidad académica dispone de personal administrativo, técnico y de apoyo debidamente capacitado y suficiente en número Estudiantes como para cumplir las necesidades del desarrollo del plan de estudios. La unidad académica dispone de personal administrativo, técnico y de apoyo debidamente capacitado y suficiente en número Académicos como para cumplir las necesidades del desarrollo del plan de estudios. La UNAB es una institución amistosa y cercana. Me siento identificado con la UNAB. El ambiente laboral, en general, es agradable. La UNAB me ofrece las condiciones necesarias para participar en actividades de capacitación o perfeccionamiento. Colaboradores Los beneficios monetarios (asignaciones y bonos, entre otros) y no monetarios (permisos, becas para hijos, eventos y paseo, entre otros) que me entrega la UNAB favorecen mi bienestar como trabajador. Estoy satisfecho con los sistemas de evaluación aplicados a los colaboradores en función de los estándares de desempeño definidos Recursos Materiales Las aulas tienen condiciones ambientales e instalaciones adecuadas a los requerimientos de aprendizaje y al número de alumnos. La biblioteca cuenta con instalaciones, procesos y horarios de funcionamiento adecuados a mis requerimientos. Siempre encuentro en la biblioteca los recursos de información físicos o virtuales recomendados por mis profesores. Los equipos y programas computacionales son adecuados y suficientes para nuestras necesidades de aprendizaje. La calidad de los espacios de estudio, laboratorios y talleres es adecuada. Estudiantes La cantidad de los espacios de estudio, laboratorios y talleres es adecuada. La biblioteca adquiere permanentemente material nuevo. 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.
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Académicos



Titulados Colaboradores



Las aulas tienen condiciones ambientales e instalaciones adecuadas a los requerimientos de aprendizaje de mi asignatura y al número de alumnos. El material bibliográfico físico o virtual que requieren para dictar mi asignatura está disponible en la(s) biblioteca(s) de la carrera o institución. La carrera cuenta con los equipos y programas computacionales adecuados y suficientes para el desarrollo de mi asignatura. La biblioteca adquiere permanentemente material nuevo. La calidad de los espacios de estudio, laboratorios y talleres es adecuada. La cantidad de los espacios de estudio, laboratorios y talleres es adecuada. La calidad de los espacios de estudio, laboratorios y talleres era adecuada. La cantidad de los espacios de estudio, laboratorios y talleres era adecuada La biblioteca siempre tenía material actualizado y suficiente para cubrir las necesidades del plan de estudios. Las oficinas o lugares de trabajo son adecuados para el número de personas. Cuento con el equipamiento necesario y renovado periódicamente para ejercer mi trabajo.



78% 84% 87% 87% 82% 75% 70% 60% 65% 73% 72%



Análisis Institucional La carrera o programa al que pertenezco realiza periódicamente procesos de autoevaluación. He visto mejoras en mi carrera desde que ingresé a ésta, en pos de asegurar la calidad de la formación impartida. Participo de los mecanismos y procesos de aseguramiento de la calidad de la carrera o programa. La carrera o programa utiliza instrumentos que le permiten fortalecer su capacidad de auto-regulación. Académicos La carrera o programa integra en sus procesos de mejora continua las recomendaciones que imparten entidades de acreditación reconocidas, cuando corresponde. La carrera o programa en el que estudié, realiza periódicamente procesos de autoevaluación. Mientras fui estudiante, vi mejoras en la carrera o programa desde que ingresé, en pos de asegurar la calidad de la formación Titulados impartida. Empleadores He participado de procesos de recolección de información acerca del desempeño de los egresados/titulados de la carrera. Área Docencia de Pregrado Estudiantes



Propósitos de Docencia de Pregrado Tengo conocimiento del modelo educativo en el cual se inserta la carrera que estudio. Conozco el campo ocupacional para el que me estoy preparando. Conozco el perfil de egreso de la carrera o programa. El perfil de egreso es claro y preciso en indicar los conocimientos, habilidades, comportamiento y capacidades que se espera que Estudiantes tenga al término del plan de estudios. Los aprendizajes que estoy obteniendo en la carrera o programa son consistentes con el título o grado al que estoy optando. He participado en procesos de actualización y evaluaciones de las asignaturas cursadas y el plan de estudio. La carrera que estudio tiene un proyecto académico coherente con la misión institucional. Los propósitos y objetivos de esta carrera son coherentes con la misión institucional. El perfil de egreso es coherente con el nivel educacional y con el título que otorga la carrera o programa. Conozco y participo del protocolo mediante el cual se actualiza periódicamente el perfil de egreso, que considera los requerimientos Académicos del medio en el ámbito disciplinar y profesional que le es propio a la carrera o programa. El perfil de egreso de la carrera o programa está claramente difundido y definido, señalando los conocimientos, habilidades, comportamiento profesional y capacidades que alcanzará el egresado al concluir su formación. Cuando estudié en la carrera o programa, había claridad respecto a los objetivos de la formación impartida y el campo ocupacional para el cual nos estábamos preparando. Titulados La carrera que estudié tenía un proyecto académico coherente con la misión institucional. 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. La carrera o programa da confianza a mi organización como formadora de profesionales. Conozco el perfil de egreso de los profesionales de la carrera o programa. Empleadores La formación entregada por la carrera o programa logra un desempeño notable tanto en lo profesional como en la formación integral. Diseño y Provisión de Carreras Estoy recibiendo los servicios comprometidos por la carrera o programa en su publicidad antes de ingresar a ésta. El plan de estudios muestra concordancia con el perfil de egreso declarado al ingresar a la carrera. Las asignaturas muestran una secuencia coordinada de aprendizajes, de desarrollo de habilidades, de destrezas o de competencias. Las actividades prácticas y teóricas del plan de estudios se complementan entre sí. Las actividades prácticas son espacios de una efectiva ejercitación y aprendizaje y están organizadas con objetivos claros y en tiempos bien delimitados. Conozco el plan de estudios de la carrera o programa a través de medios formales de la institución. Estudiantes Cada vez que hay cambios en el plan de estudios, éstos son dados a conocer por la carrera o programa oportuna y formalmente. La carrera o programa cuenta con diferentes mecanismos que favorecen el desarrollo de las habilidades y competencias declaradas en el plan de estudios. El cuerpo directivo de la unidad académica (Decano, Director o Jefe de Unidad, Jefe de Carrera) tiene dedicación suficiente para cumplir con las responsabilidades y funciones de sus cargos. Las distintas actividades docentes se perciben coordinadas por nivel y con la jefatura de la carrera. La carrera o programa cuenta con procesos sistemáticos y documentados para el diseño, implementación y monitoreo de su plan de estudios, orientados al logro del perfil de egreso. Participo de los procesos de actualización y evaluación del plan de estudios y asignaturas de mi competencia. Académicos Conozco y ejecuto las políticas y mecanismos que aseguran que los contenidos que se entregan, las habilidades y competencias que se adquieren y las actitudes que se desarrollan en las diversas actividades curriculares, cubren adecuadamente las especificaciones del plan de estudios.



71% 70% 74% 87% 91% 63% 62% 60%



88% 97% 92% 88% 90% 70% 91% 96% 92% 63% 86% 80% 84% 82% 93% 75% 88% 74% 89% 82% 85% 83% 87% 68% 83% 72% 84% 87% 71% 89%
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Titulados



Empleadores



Tanto la publicidad como otras informaciones que recibí al momento de postular y durante mi permanencia en la carrera o programa fueron verídicas. Lo que aprendí de la carrera o programa corresponde al título o grado que obtuve. El plan de estudios cursado en la carrera fue consistente con el perfil de egreso declarado al momento de ingresar a ella. Creo que el título o grado otorgado por la institución es consistente con el nivel y las competencias que tienen sus egresados. La carrera o programa consulta nuestra opinión e incorpora nuestras necesidades en la definición de los objetivos de las pasantías, prácticas clínicas o profesionales.



69% 92% 80% 93% 58%



Proceso de Enseñanza



Estudiantes



Académicos



Titulados



Las evaluaciones de las asignaturas son dadas a conocer oportunamente y es posible aprender a partir de las revisiones de ellas. Los laboratorios y talleres están suficientemente implementados. Los medios audiovisuales de apoyo a la docencia son suficientes y adecuados. La carrera facilita los recursos y medios necesarios para realizar actividades de apoyo a mi formación (traslados, herramientas, equipos para trabajos de campo, etc.). Los criterios de admisión de alumnos son claros. La carrera o programa interviene con estrategias de apoyo, para el mejoramiento de resultados académicos de los estudiantes. Las evaluaciones aplicadas son consistentes y proporcionales con la verificación del logro de los objetivos de aprendizaje establecidos en los programas de asignatura. Conocí los criterios y objetivos de evaluación que se aplican en las asignaturas y en los procesos de práctica de manera precisa a su realización. Tengo conocimiento oportuno de mis evaluaciones, por medio del registro oficial de la carrera o institución. La carrera o programa gestiona acciones tendientes al mejoramiento en situaciones relacionadas con asignaturas críticas. Los estudiantes de la carrera o programa tienen acceso a mecanismos de orientación o tutoría cuando es necesario. Las pasantías, prácticas clínicas o profesionales se realizan en estrecha colaboración con el mundo laboral. Los instrumentos de evaluación son consistentes con los objetivos y resultados de aprendizaje declarados en el programa de la asignatura. Las evaluaciones de las asignaturas son dadas a conocer oportunamente y al ser analizadas se propicia un espacio de aprendizaje. Las pasantías, prácticas clínicas o profesionales se realizan en estrecha colaboración de mundo laboral. Los laboratorios y talleres están suficientemente implementados. Los medios audiovisuales de apoyo a la docencia que utilizo para el desarrollo de mi asignatura son suficientes y adecuados. La carrera se ocupa de ofrecer actividades de nivelación a sus estudiantes con respecto a los requerimientos iniciales del plan de estudios. La carrera o programa identifica oportunamente sus eventuales problemas en la retención y progresión, aplicando medidas correctivas. La carrera o programa realiza un análisis sistemático de las causas de deserción, retención, progresión, asignaturas críticas y tiempos de titulación de los estudiantes, considerados por cohortes. Los estudiantes de la carrera o programa tienen acceso a mecanismos de orientación o tutoría cuando es necesario. Las pasantías, prácticas clínicas o profesionales se realizaban en estrecha colaboración con el mundo laboral. Las actividades prácticas fueron espacios de una efectiva ejercitación y aprendizaje y estaban organizadas con objetivos claros y en tiempos bien delimitados. La carrera o programa contempló un trabajo de titulación o graduación, el cual estaba declarado formalmente en la malla e integraba y sintetizaba la formación disciplinaria y profesional recibida. He participado en procesos de actualización y evaluaciones de las asignaturas cursadas y el plan de estudio. Los criterios de admisión de alumnos eran claros. La carrera se ocupó de nivelar y brindar estrategias de apoyo a sus estudiantes con respecto a los requerimientos del plan de estudios. Las evaluaciones aplicadas eran consistentes y proporcionales con la verificación del logro de los objetivos de aprendizaje establecidos en los programas de asignatura.



74% 75% 83%



Mis profesores poseen conocimientos actualizados de la disciplina y la profesión. Mis profesores usan metodologías adecuadas de enseñanza y son claros en sus explicaciones. Reconozco la existencia de un equipo de profesores de esta carrera que lideran el proyecto formativo de la misma. Considero estar preparado y actualizado en las disciplinas en las que imparto docencia. En esta carrera o programa, existe un núcleo de académicos de alta dedicación y permanencia, que lidera el proyecto formativo. La institución tiene políticas de perfeccionamiento pedagógico, disciplinario y profesional. Las evaluaciones de los estudiantes a los profesores son útiles y contemplan los aspectos centrales de la actividad docente. Las instancias de comunicación y participación con colegas y jefatura de la carrera/programa son adecuadas. Los docentes poseían conocimientos y utilizaban metodologías de enseñanza actualizados de la disciplina y la profesión.



93% 84% 88% 99% 88% 86% 85% 82% 85%



71% 81% 71% 80% 87% 84% 74% 68% 84% 93% 95% 89% 85% 90% 78% 82% 86% 86% 72% 72% 83% 57% 71% 62% 77%



Dotación Académica Estudiantes



Académicos Titulados Estudiantes



La institución facilita la organización y participación estudiantil para canalizar inquietudes intelectuales, sociales, deportivas, artísticas y buscar soluciones a problemas académicos. Estudiantes La institución dispone de instalaciones deportivas y de esparcimiento suficiente y apropiado para el número de estudiantes. En caso de ser requerido, la institución dispone de servicios de transporte para alumnos. Conocí la oferta de formación continua disponible para después de mi titulación o graduación. La institución facilitó la organización y participación estudiantil para canalizar inquietudes intelectuales, sociales, deportivas, Titulados artísticas y buscar soluciones a problemas académicos. La Universidad facilitaba servicios para el bienestar estudiantil (casino, transporte, áreas de esparcimiento, etc.). Investigación para la Mejora de la Docencia
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62% 65% 72% 56% 58% 61%
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Académicos



Estudiantes Titulados



La Unidad académica promueve e incentiva la elaboración de material de enseñanza, aplicaciones, herramientas y usos en los métodos de trabajo para mejorar la docencia. La unidad académica promueve e incentiva la generación, publicación o exposición de trabajos académicos originales en la disciplina, conducentes a mejorar la docencia. A través de la Unidad Académica, participo de centros, grupos, redes o programas dedicados a la investigación que impacte en la disciplina. En diferentes cursos he recibido material de enseñanza o usado aplicaciones, herramientas o nuevos métodos de trabajo elaborados por mis docentes. La unidad académica promovió la vinculación de estudiantes con ideas, información y trabajos de profesionales y agentes externos. En diferentes cursos recibí material de enseñanza elaborado por mis docentes. Mis profesores desarrollaban trabajos académicos originales en su disciplina, conducentes a mejorar la docencia.



81% 76% 66% 83% 60% 76% 72%



Investigación Política Institucional para el Desarrollo de la Investigación Existe una estructura organizacional apropiada para desarrollar las actividades de investigación Las autoridades a cargo de la Investigación y las funciones que desempeñan son conocidas La política y reglamentos de Investigación son claros y conocidos Existen objetivos claros y definidos para el desarrollo de la Investigación en la Universidad Existe coherencia entre las políticas de Investigación y los Propósitos de la Universidad. Investigadores La gestión y administración de los fondos de Investigación en proyectos internos es adecuada. La política y generación de incentivos es la adecuada. Existen mecanismos de apoyo para la postulación a fondos de investigación externos. El desarrollo de las actividades de Investigación es coherente con la misión institucional. Existen políticas adecuadas de Innovación y Transferencia Tecnológica en la Universidad Disponibilidad de Recursos para el Desarrollo de la Investigación Existe una política de asignación de fondos clara, conocida y transparente. Existe el apoyo adecuado para participar en congresos científicos (permisos, apoyo económico). La Universidad cuenta con personal de apoyo para el desarrollo de la Investigación La Universidad apoya con equipamiento para el desarrollo de la Investigación. Existe el apoyo suficiente para contribuir en la formación de estudiantes involucrados en actividades de Investigación Investigadores Cuento con recursos bibliográficos adecuados para mi labor de investigación. Existen instrumentos orientados a facilitar la colaboración con investigadores nacionales e internacionales Los laboratorios y otras instalaciones están correctamente implementados. El mecanismo de rebaja de compromiso docente por labores de investigación es adecuado La comunidad de investigadores está inserta en los debates nacionales de las disciplinas La Universidad promueve la difusión y transferencia de los resultados de las investigaciones a la sociedad. Impacto de la Investigación a Nivel Nacional e Internacional La Universidad utiliza instrumentos de evaluación de impacto de las investigaciones que se realizan. La Investigación que realizo tiene impacto en diferentes áreas de interés científico y social. Existe un vínculo favorable entre el medio externo y la Universidad en cuanto al desarrollo de innovaciones que beneficien a la Investigadores sociedad. La comunidad de investigadores está inserta en los debates nacionales de las disciplinas. Satisfacción General Para mí constituye un orgullo pertenecer al cuerpo de investigadores de la Universidad Estoy satisfecho con el apoyo recibido por la Universidad Andrés Bello a mis actividades de investigación Investigadores La Universidad Andrés Bello se destaca en el medio nacional por sus resultados en investigación La Universidad Andrés Bello se destaca en el medio internacional por sus resultados de investigación Vinculación con el Medio Política de Vinculación con el Medio Estudiantes La Universidad fomenta y promueve las actividades vinculadas a la responsabilidad social. Académicos La Universidad fomenta y promueve las actividades vinculadas a la responsabilidad social. Mecanismos Sistematicos de Vinculacion con el Medio Conozco las políticas y ejecuto los mecanismos de vinculación con el medio de la unidad académica. La unidad académica favorece el conocimiento de los ámbitos y opciones laborales futuras para sus estudiantes. La unidad académica promueve la vinculación de académicos con ideas, información y trabajos de profesionales y agentes Académicos externos. La institución promueve en sus estudiantes el compromiso con la comunidad en la cual se desenvuelve. Empleadores La Unidad académica mantiene vínculos con las instituciones que ofrecen opciones laborales a sus egresados. La institución promueve en sus estudiantes el compromiso con la comunidad en la cual se desenvuelve. La institución organiza y facilita actividades de convivencia estudiantil (social, deportiva, cultural). La carrera o programa cuenta con un plan anual de actividades de vinculación con el medio. Estudiantes Participo de actividades programadas por la carrera o programa de vinculación con el medio. La unidad académica promueve la vinculación de estudiantes con ideas, información y trabajos de profesionales y agentes externos.



83% 85% 67% 76% 74% 73% 62% 82% 91% 76% 71% 74% 56% 73% 58% 71% 59% 61% 56% 86% 85% 77% 99% 77% 88% 96% 78% 92% 77%



77% 88% 78% 89% 83% 87% 67% 73% 76% 72% 65% 68%
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3.3 Desarrollo del proceso de autoevaluación y redacción del Informe El proceso de autoevaluación se desarrolló intensamente entre los meses de abril de 2016 y enero de 2017, fecha en que se realizó el Consejo Académico donde se revisaron, discutieron y consensuaron las fortalezas y debilidades de la Universidad. En cuanto a la redacción del Informe de Autoevaluación, la Vicerrectoría de Aseguramiento de la Calidad definió la estructura del mismo distribuyendo a las áreas responsables las tareas de analizar y establecer la información necesaria y pertinente para dar cuerpo a un primer borrador. Este fue revisado por el equipo de la Vicerrectoría de Aseguramiento de la Calidad, quienes hicieron observaciones, profundizaron orientaciones y plantearon sugerencias de mejora. Una vez ajustado el borrador, este fue enviado a los Comités de Área que se constituyeron en las Sedes, cuyos integrantes revisaron críticamente proponiendo mejoras sustanciales en el contenido, con el objeto de dar cuenta sobre cómo las políticas y mecanismos definidos por la Universidad se concretizan en las labores cotidianas y en los resultados de los procesos académicos y administrativos de las respectivas Sedes. El trabajo realizado por los Comités de Área en Sede fue analizado por los responsables del desarrollo del capítulo a nivel central, quienes fueron complementando y perfeccionando el contenido de dicho capítulo. La iteración descrita en los párrafos anteriores se produjo hasta el desarrollo del tercer borrador, en el mes de enero de 2017. De esa fecha en adelante, el informe de autoevaluación fue revisado, editado y perfeccionado por los equipos responsables de cada área, con la asesoría de la Vicerrectoría de Aseguramiento de la Calidad, la revisión del Comité Ejecutivo, el Comité de Rectoría y la Junta Directiva. Tras el desarrollo de nuevos borradores, que incluyeron la definición de las fortalezas y debilidades y el plan de mejora, y los nuevos procesos de los equipos de las Vicerrectorías Corporativas y las Sedes, el Informe de Autoevaluación fue terminado en abril de 2017 y aprobado en mayo por el Comité de Rectoría y la Junta Directiva.



3.4 Finalización del proceso y socialización de resultados a la comunidad El proceso de autoevaluación finalizó con la aprobación del Informe de Autoevaluación y la entrega de los antecedentes necesarios para el desarrollo del proceso de (re)acreditación a la CNA. En el mes de marzo de 2017, la Vicerrectoría de Aseguramiento de la Calidad inició la implementación de la fase de socialización de resultados. En paralelo a las actividades de socialización de resultados para implementar en sede, se inició la distribución del Informe de Autoevaluación y su resumen a la comunidad universitaria. Igualmente, en coordinación con la Dirección General de Comunicación y Marketing, se diseñó -y se encuentra en proceso de implementación- una campaña comunicacional que busca motivar a la comunidad universitaria para que se informe de los resultados, se apropie del Informe de Autoevaluación y participe en las reuniones durante el proceso de visita de evaluación externa.



3.5 Aprobación del Informe y el Plan de Mejora Institucional Tras la revisión de las autoridades unipersonales y los cuerpos colegiados superiores, la Junta Directiva aprobó el informe de autoevaluación el 17 de mayo de 2017.
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CAPÍTULO IV. ÁREA GESTIÓN INSTITUCIONAL 4.1. Descripción del Área Gestión Institucional La Universidad Andrés Bello se adscribe a la definición de la CNA y entiende por Gestión Institucional al conjunto de políticas, mecanismos, procesos y procedimientos que se desarrollan para organizar las acciones y recursos materiales, humanos y financieros de la Institución, en función de su Misión, Visión y Propósitos declarados. Incluye la estructura organizacional, el sistema de gobierno y los procesos de toma de decisión para la adecuada administración de recursos humanos, materiales y financieros.



4.1.1 Propósitos y fines Los propósitos y fines de la Universidad están dados en su declaración de Misión, Visión y Propósitos y en el adecuado desarrollo de políticas y normativas que permitan su consecución. La Institución declara como Misión “Ser una universidad que ofrece a quienes aspiran a progresar, una experiencia educacional integradora y de excelencia para un mundo globalizado, apoyado en el cultivo crítico del saber, y en la generación sistemática de nuevo conocimiento”. Mientras que su Visión declarada es “Ser reconocida entre las mejores universidades del país”. En el marco de su Misión, la Universidad Andrés Bello afirma: • 



• 



Ser una institución privada y pluralista en cuanto alberga una comunidad diversa en intereses profesionales y académicos, donde los estudiantes, los profesores y los funcionarios administrativos se integran sin discriminación de índole social, económica, racial, religiosa, ideológica ni de origen geográfico. Su compromiso con los siguientes valores, y que aspira a imprimir en los alumnos, con la adhesión de académicos y funcionarios: Excelencia, Responsabilidad, Pluralismo, Respeto e, Integridad.



Y en la consecución de su Misión asume los propósitos de: • 



• • 



• • • • 



Proveer una educación de calidad a sus alumnos en los niveles de pregrado y postgrado, implicando el otorgamiento de grados de Licenciatura, Magíster, Doctorado y títulos profesionales, lo que se extiende a la certificación de especializaciones, perfeccionamiento y capacitaciones varias, en las siguientes áreas del conocimiento: Administración y Comercio, Arquitectura, Arte, Ciencias, Ciencias Sociales, Derecho, Educación, Humanidades, Recursos Naturales, Salud y Tecnología. Facilitar una experiencia educativa que, mediante diversas modalidades, fomente la inserción internacional, el respeto por la diversidad cultural, y una actitud de innovación y emprendimiento. Consolidar la implementación del Modelo Educativo que busca centrar plenamente el accionar docente en la efectividad del aprendizaje y que destaca la Educación General, transversal al currículum de pregrado, que implica la instalación de competencias comunicativas, analítico críticas, científico-cuantitativas y tecnológicas, desde una perspectiva de responsabilidad social para contribuir al desarrollo de los estudiantes y de las comunidades en que éstos se inserten. Contribuir a la búsqueda del conocimiento superior, de índole teórica y aplicada, en un continuo aumento de la cobertura de áreas disciplinarias y profesionales. Realizar acciones que, respetando las normas del rigor científico, constituyan un aporte a la comunidad nacional en el ámbito educativo, cultural, social, productivo y de servicios. Establecer alianzas de colaboración con otras instituciones de Educación Superior y organismos focalizados en la enseñanza superior, la investigación científica y el desarrollo cultural y social en general. Mantener un sistema de aseguramiento de la calidad, centrado en la efectividad y eficiencia institucional, que incluye el ámbito organizacional y funcional, donde destaca la efectividad y eficiencia educativa, para todo lo cual asume como referente un conjunto de estándares internacionalmente reconocidos.
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La Universidad formuló su Plan Estratégico Institucional 2013-2017 sobre la base de cuatro estrategias o ejes estratégicos. Se trata de orientaciones generales de carácter permanente, que se traducen, en términos operativos, en un conjunto de objetivos específicos que focalizan la gestión institucional hacia la consecución de su Misión, Visión y Propósitos.



4.1.2 Políticas y mecanismos de aseguramiento de calidad La Universidad cuenta con cuerpos colegiados y autoridades de destacada trayectoria académica y profesional, quienes son los responsables de definir y establecer las políticas y normativas que guían el desarrollo de la gestión académica y administrativa de la Institución. Estas definiciones, basadas en la búsqueda permanente de la Excelencia, han situado a la UNAB como una de las mejores Universidades del país, como fiel reflejo del permanente cumplimiento de su Misión y de la forma en que se va materializando su Visión. Entre las políticas y mecanismos de aseguramiento de la calidad que la Universidad ha establecido para guiar su quehacer se encuentran las siguientes:



Tabla 4. Políticas y Mecanismos de Aseguramiento de la Calidad de la Gestión Institucional por Ámbito Ámbito



Gestión Institucional
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Mecanismos Estatutos UNAB Reglamento Interno Funcionamiento Junta Directiva Reglamento General UNAB Plan Estratégico Institucional Política de Recursos Humanos Política de Infraestructura Política de Equipamiento Plan de Largo Plazo (LRP) Plan de Desarrollo de Facultad Planes Operativos anuales de Facultad Net Promoter Score Plan de Presupuesto Anual Plan de Inversión Anual Plan Maestro de Infraestructura Evaluación de Desempeño de Colaboradores Evaluación de Compromiso Laboral (Engagement Survey) Certificaciones ISO 9001:2008 / 9001:2015 Plan de Capacitación Código de Ética y Conducta Modelo de Prevención del Delito Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad Reglamento de Servicios de Biblioteca Plan de Auditoría Externa Contratos de prestación de servicios a estudiantes visados por SERNAC Encuestas
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Ámbito



Mecanismos



Modelo Educativo UNAB Reglamento Creación y Modificación de Carreras, Programas y Planes de Estudio Reglamento de Admisión al Pregrado Reglamento de Alumno de Pregrado Reglamento de Estudio de Magister y Doctorado Reglamento General de Estudios de Postgrado, Postítulos y Educación Continua Reglamento de las normas y procedimientos sobre matrículas y aranceles Reglamento para reconocimiento y certificación de aprendizajes previos Reglamento de títulos y grados Docencia de Pregrado Reglamento del académico Reglamento de evaluación del desempeño académico Política de Compromiso Docente Reglamento de Jerarquización Académica Reglamento de responsabilidad docente de los académicos regulares Normas para la selección de académicos Pruebas Nacionales Autoevaluación y acreditación de carreras y programas Seguimiento a la implementación de planes de mejora de carreras acreditadas Política de Investigación Política de Propiedad Intelectual Resolución de Incentivo a las Publicaciones Comités Académicos de Ética, Bioética, y BioSeguridad Investigación Asistencia Técnica Monitoreo y Seguimiento Bibliométricos de la Productividad Científica Convenios Acreditación de Doctorados Política de Vinculación con el Medio Modelo de Vinculación con el Medio Vinculación con el Medio Comités de Vinculación con el Medio Seguimiento de Programas y Proyectos Estudios de empleabilidad Fuente: elaboración propia Vicerrectoría de Aseguramiento de la Calidad



Cabe destacar que la aplicación de las políticas y reglamentos son el marco regulatorio en que la Universidad se desenvuelve, las que están inspiradas en el estricto cumplimiento de la normativa legal vigente, en normas, estándares y criterios nacionales e internacionales de aseguramiento de la calidad y buscan asegurar la buena marcha de la Universidad, el buen uso de los recursos de la misma, así como su eficiencia y efectividad, asegurando los principios de integridad y autorregulación.



4.1.3 Sistema de Gestión Estratégica UNAB La experiencia adquirida por la institución en los procesos de planificación e implantación de las estrategias, la han llevado a establecer un modelo sistémico orientado a asegurar el cumplimiento de sus propósitos, que anualmente involucra actividades en materia de planificación, ejecución, seguimiento y retroalimentación, tanto a nivel estratégico como operativo. El sistema implementado se estructura utilizando como referente las mejores prácticas en materia de gestión estratégica, considerando para ello un ciclo de gestión estratégica vinculado al ciclo de gestión operativa. Su funcionamiento garantiza el alineamiento institucional por la vía del despliegue formal y la asignación de recursos en función de las prioridades identificadas. La evaluación de la gestión garantiza el seguimiento continuo de la implantación de la estrategia, así como de su efectividad en el cumplimiento de la Misión y de materializar la Visión. La retroalimentación se realiza manteniendo un análisis estratégico actualizado, interno y del entorno, que han permitido a la Universidad efectuar los ajustes necesarios y mantener al mismo tiempo una proyección actualizada y de largo plazo del desempeño deseado.
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Las etapas del sistema son: a) formulación de la estrategia, b) alineamiento interno, c) planificación operativa, d) monitoreo y aprendizaje, e) evaluación y adaptación de la estrategia.



4.1.4 Plan Estratégico Institucional 2013-2017 y Resultados El Plan Estratégico Institucional 2013-20172, se encuentra debidamente formalizado y en los ejes estratégicos se traducen en las prioridades institucionales, las que se expresan en términos de objetivos y metas y orientan el trabajo de las distintas unidades en la medida que cada una de ellas está comprometida con su desarrollo y con el logro de la Misión. Por este motivo, el Plan Estratégico Institucional es ampliamente difundido entre la comunidad universitaria, así como también el compromiso que asumen sus autoridades con su cumplimiento. El desempeño institucional respecto de su capacidad para alcanzar las metas establecidas en su Plan Estratégico Institucional 2013-2017, se evalúa globalmente cada año en términos cuantitativos, cuyos resultados se incluyen en el Informe de Gestión Anual que emite la Dirección General de Planificación y Análisis Institucional a las autoridades universitarias. En la Tabla 5 se puede apreciar el nivel de cumplimiento3 general de las metas establecidas en el Plan Estratégico Institucional 2013-2017, así como de forma separada por cada eje estratégico:



Tabla 5. Evaluación de cumplimiento del Plan Estratégico Institucional 2013-2017 Cumplimiento (%) EJE ESTRATÉGICO



2013



2014



2015



2016



1. Proveer una educación pertinente, integradora, de excelencia y calidad



101%



95%



95%



96%



2. Potenciar la generación de nuevo conocimiento



110%



122%



120%



115%



3. Consolidar la interacción de la UNAB con su entorno social, económico, productivo y cultural



117%



115%



119%



105%



4. Consolidar un modelo de gestión que maximice el uso efectivo y eficiente de los recursos de la institución



98%



85%



100%



102%



106%



105%



108%



104%



Plan Estratégico Institucional Fuente: Dirección General de Planificación y Análisis Institucional



Como se puede apreciar en la Tabla 5, al 2016 la Universidad puede exhibir en promedio un avance del 106%, levemente superior al establecido en las metas contenidas en el Plan Estratégico Institucional para el 2016. Desde la perspectiva de los ejes estratégicos que componen el Plan Estratégico Institucional, cada año se puede constatar satisfactorios niveles de avance, con niveles de cumplimiento siempre superiores al 85% - caso del año 2014 determinado únicamente por un aspecto puntual en el contexto de las movilizaciones estudiantiles a nivel nacional, y que la institución logró revertir - y en la mayoría de los casos superiores a las metas establecidas. Desde esta misma perspectiva, destacan por su regularidad en el satisfactorio desempeño institucional: “Consolidar la interacción de la UNAB con su entorno social, económico, productivo y cultural” y “Potenciar la generación de nuevo conocimiento”. Particularmente en este último eje, las metas institucionales se alcanzaron anticipadamente.



4.2 Estructura Organizacional La UNAB a lo largo de su historia ha buscado contar con una estructura organizacional pertinente y adecuada a los desafíos que la Institución se ha propuesto en el tiempo, es por ello que la estructura se ha modificado y fortalecido en el tiempo. En la actualidad, la UNAB cuenta con una estructura organizacional de gobierno definida, que es funcional a los propósitos de una institución de carácter universitaria, la que se respalda en reglamentos y decretos, los que la explicitan y le otorgan la debida formalidad. En la siguiente figura se presenta la actual estructura del gobierno superior de la Universidad: 2 Cabe destacar que las acciones comprometidas en el plan de mejora del proceso 2013 fueron incluidas como iniciativas estratégicas del PEI 2013-2017 que en ese entonces iniciaba recientemente su implementación. 3 El cumplimiento de cada meta, expresado en términos porcentuales, se calcula de la siguiente forma: [Valor (t) – Base] / [Meta (t) – Base] x 100.
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Figura 3. Estructura del Gobierno Universitario Junta Directiva Comité de Rectoría Consejo Superior



Rector



Secretario General



Prorrector



Vicerrector Económico



Vicerrector de Desarrollo Profesional



Vicerrector de Servicios Universitarios y Asuntos Estudiantiles



Vicerrector Académico



Vicerrector de Investigación y Doctorado



Vicerrector de Aseguramiento de la Calidad



Vicerrector de Sede



Decanos



Fuente: Secretaría General



Tal como se aprecia en la Figura 3, la máxima instancia superior del gobierno universitario es la Junta Directiva, a quien le corresponde determinar y establecer las políticas de la Universidad y los lineamientos generales de su actividad, aprobar el presupuesto anual y sus modificaciones, proponer las modificaciones del Estatuto y aprobar o modificar los reglamentos, nombrar y remover al Rector, Prorrector, al Secretario General y hacer los demás nombramientos que le correspondan, aprobar las carreras y programas de estudio, los proyectos de desarrollo, investigación y vinculación con el medio, determinar la política de administración, inversiones, personal y remuneraciones, entre otras amplias atribuciones.



Ajustes en la estructura organizacional En el último período, la Universidad ha analizado, propuesto y aprobado el ajuste a su estructura organizacional con el objetivo de favorecer su gestión académica y administrativa para potenciarla permanentemente contribuyendo al logro de Misión y Propósitos. Entre los cambios más significativos en la estructura, se encuentra la creación de la nueva Vicerrectoría de Desarrollo Profesional y el cambio de la Vicerrectoría de Operaciones a la actual Vicerrectoría de Servicios Universitarios y Asuntos Estudiantiles. Asimismo, se realizaron cambios en la denominación, funciones y dependencias de varias Direcciones, las cuales se resumen a continuación: • • • • • • • 



Creación de la Dirección General Nacional de Simulación Clínica: Creación de la Vicerrectoría de Desarrollo Profesional. Cambio de la Vicerrectoría de Operaciones a la Vicerrectoría de Servicios Universitarios y Asuntos Estudiantiles. Cambio de denominación y dependencia de la Dirección General de Análisis Institucional al de Dirección General de Planificación y Análisis Institucional, pasando a depender de la Prorrectoría. Eliminación de la Dirección de Relaciones Institucionales. Cambio en la denominación de la Dirección General de Postgrado y Educación Continua que pasó a denominarse Dirección Académica de Postgrado, Postítulos y Educación Continua. Cambio en la denominación y dependencia de la Dirección General de Asuntos Estudiantiles a Dirección General de Desarrollo Estudiantil, dependiente de la Vicerrectoría de Servicios Universitarios y Asuntos Estudiantiles.



4.3 Sistema de Gobierno El Gobierno Universitario radica en autoridades unipersonales y cuerpos colegiados. Los roles y funciones de las autoridades unipersonales, se encuentran definidos en el Reglamento General de la Universidad y en sus ajustes sucesivos. A continuación, se describen los cuerpos colegiados del UNIVERSIDAD ANDRÉS BELLO
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Gobierno Institucional, quienes son responsables del desarrollo de la UNAB, resguardando la debida implementación de las políticas y mecanismos de aseguramiento de la calidad. La Junta Directiva, tal como se indicó anteriormente, es instancia superior del Gobierno Institucional, sesiona regularmente una vez al mes, pudiendo también realizar reuniones extraordinarias. Como una forma de mejorar su funcionamiento, los procesos de toma de decisión y mejorar su efectividad y eficiencia, la Junta se organiza en tres comités: a) el Académico, b) el de Gobierno; y c) el de Administración. El Comité de Rectoría es integrado por el Rector, quien lo preside, el Prorrector, el Secretario General y los Vicerrectores. Tiene entre sus funciones velar por el cumplimiento de los fines institucionales y propósitos declarados en la Misión, en especial por el permanente mejoramiento de la calidad académica y de los servicios que presta la Universidad; promover políticas y mecanismos permanentes de autoevaluación y aseguramiento de la calidad en las distintas funciones institucionales; conocer en forma previa aquellas materias que deben ser aprobadas por los demás organismos colegiados de la Universidad, pudiendo adoptar medidas provisorias que se estimen necesarias para la buena marcha de la Universidad, mientras dichos organismos emiten su pronunciamiento; coordinar y concordar las acciones que emanan de las funciones propias de las autoridades que lo conforman y pronunciarse sobre las materias que someta a su consideración cualquiera de ellas y; las demás funciones que le encomienden los reglamentos o la Junta Directiva. El Consejo Superior está compuesto por el Rector, Prorrector, Secretario General, Vicerrectores y Decanos. Toma sus acuerdos que constan en actas con el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros. Le corresponde: conocer y analizar en sus aspectos fundamentales la labor de las Facultades; pronunciarse acerca de las propuestas de reglamentos de la Universidad; pronunciarse sobre la creación, modificación o supresión de carreras y programas; pronunciarse sobre la creación, reorganización y supresión de Facultades, Escuelas y Departamentos; pronunciarse sobre la política de admisión de la Universidad; procurar una adecuada coordinación de las unidades académica de la Universidad; Pronunciarse sobre las campañas publicitarias institucionales y los programas de difusión que se realicen para los procesos de admisión. Además, conoce, discute y toma acuerdos respecto de materias como: jerarquización y evaluación del cuerpo docente; derecho intelectual y de autor; medidas de efectividad en los programas; plan estratégico institucional y de las unidades; nuevas iniciativas académicas; etc. El Consejo Académico está compuesto por el Vicerrector Académico, que lo preside, los Decanos, los Directores de Escuela y los Directores de las unidades dependientes de la Vicerrectoría Académica y otras autoridades invitadas excepcionalmente por el Vicerrector Académico. Este consejo sesiona ordinariamente una vez por semestre y extraordinariamente cuando sea citado por el Vicerrector Académico. Entre las materias que aborda, al Consejo le corresponde: velar por el mejor desarrollo de las actividades docentes que competen a las Escuelas; analizar y elaborar sugerencias y recomendaciones sobre las políticas de docencia; analizar y elaborar sugerencias sobre políticas de admisión y; estudiar y opinar, previo a su aprobación, sobre las modificaciones de los reglamentos de la Universidad. En el ámbito académico, además del Consejo Académico, la Universidad cuenta con los Consejos de Facultad, Consejos de Departamento y Consejos de Escuelas, los que se reúnen sistemáticamente convocados por los respectivos directivos. Las Sedes de Viña del Mar y de Concepción tienen dos instancias organizacionales principales, presididas por el Vicerrector de Sede: Un Comité o Consejo Administrativo de Sede y el Consejo Académico de Sede.



4.4 Recursos Humanos En este apartado se presenta la información referida a colaboradores Directivos y Administrativos. Dada su naturaleza y directrices, la información respecto a Académicos será presentada en el capítulo de Docencia de Pregrado. Cabe destacar, sin embargo, que tanto académicos como no académicos tienen acceso a los beneficios y capacitaciones presentadas aquí, pues corresponden a acciones de libre acceso para todos los colaboradores de la Universidad. 26
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4.4.1 Propósitos La gestión del área de Recursos Humanos se enmarca dentro de la legislación laboral vigente y está orientada al desarrollo de capital humano, velando por el trato justo y equitativo entre todos los colaboradores y académicos, a fin de facilitar la consecución de los objetivos institucionales, alineados tanto con la Misión y Visión institucional, como con el Plan Estratégico de la Universidad. Corresponde a la Dirección General de Recursos Humanos velar por la mantención de buenas prácticas laborales, que fomenten la integridad, el respeto, la confianza y la comunicación. Para alcanzar sus propósitos, la Dirección General de Recursos genera procedimientos que permiten la continuidad y excelencia operacional, otorgando una correcta administración y gestión de los procesos internos y ejecutando controles que permitan incorporar mejoras en los mismos.



4.4.2 Política del área de Recursos Humanos Desde los ejes estratégicos de la Universidad se desprende la política del área, la cual se ha planteado los siguientes objetivos: 1. Promover que la cultura y los valores de la Institución sean interiorizados por parte de los colaboradores. 2. Sensibilizar en las personas respecto a cómo su trabajo contribuye a la Visión y Misión de la Institución. 3. Comunicar, difundir y entrenar a todo el personal sobre los distintos subprocesos de Recursos Humanos, tales como compensaciones, beneficios, evaluación de desempeño, reconocimiento, liderazgo y asuntos laborales. 4. Desarrollar y proponer procedimientos que faciliten la aplicación de los subsistemas de Recursos Humanos, de acuerdo al plan estratégico de la Universidad.



4.4.3 Estado actual: Descripción de los recursos humanos existentes Las modificaciones que ha tenido la distribución de los colaboradores durante los últimos años responden al surgimiento de nuevas necesidades en la Institución, fruto de la ejecución del Plan Estratégico de la Universidad. De esta forma, según la etapa de desarrollo y condiciones presentes en cada Sede, en algunos casos se fortalece la planta administrativa por sobre los directivos, para permitir a estos últimos concentrarse exclusivamente en labores de dirección. En otros, la reorganización dentro de los Campus y Facultades, sumado a la optimización de ciertos procesos permite la disminución de administrativos. Para ambos casos, se avanza progresivamente a fin de responder a las necesidades de la formación en pregrado, la creciente oferta de postgrados, el fortalecimiento de la investigación y la vinculación con el medio. A continuación se presenta una tabla con la distribución de los colaboradores que forman parte de la Universidad. Tabla 6. Colaboradores por Sede Sede



2013



2014



2015



2016



Santiago



1.147



1.087



1.088



1.066



Viña del Mar



272



263



274



260



Concepción



142



147



180



182



1.561



1.497



1.542



1.508



Total Fuente: Dirección General de Recursos Humanos



El número de colaboradores con que cuenta cada una de las Sedes, es suficiente y permite por tanto cumplir los objetivos del proyecto educativo institucional, otorgando los servicios y soportes administrativos que se requieren de manera óptima.



4.4.4 Reclutamiento El proceso de reclutamiento se inicia cuando una unidad de la Universidad informa la necesidad de seleccionar personal en su área. Una vez que se levanta el perfil y descripción del cargo requerido, UNIVERSIDAD ANDRÉS BELLO
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el consultor interno valida la solicitud con el área de compensaciones de acuerdo al presupuesto, determinando el rango de renta del cargo, según comparación con el mercado y con otras posiciones. De ser aprobado el requerimiento, el consultor interno, formaliza la solicitud al área de selección a través de la Ficha de Selección y Compensaciones. Una vez recibida la Ficha de Requerimiento, el área de selección inicia el proceso de reclutamiento realizando la publicación del cargo en búsqueda mediante concurso interno y en portales de reclutamiento, según las características del cargo. Dependiendo del grado de confianza que requiere, la habilidad y experiencia del cargo, se define el reclutamiento especializado a través de agencias de Head Hunting o por sugerencia de autoridades de la Universidad vinculadas al cargo, ajustando su procedimiento a la norma ya mencionada.



4.4.5 Selección La incorporación de nuevos colaboradores a la Universidad se realiza mediante los procedimientos establecidos en las normativas a cargo de la Dirección General de Recursos Humanos. Estos mecanismos varían según el cargo y tipo de colaborador. Los candidatos preseleccionados curricularmente son presentados en una reunión a la unidad que solicitó el cargo, donde en conjunto con el área de selección y el consultor se realiza una revisión de la lista de candidatos, definiendo los postulantes que avanzan en el proceso y son entrevistados posteriormente por el área de selección. Una vez entrevistados los candidatos se define e indica al área de Selección el candidato finalista, quien debe pasar a evaluación psicolaboral. Una vez evaluado el candidato finalista se presenta el informe al área de consultoría interna para posteriormente reunirse en conjunto con el cliente interno y entregar retroalimentación, definiendo el ingreso del candidato finalista para ocupar el cargo en búsqueda. Para la contratación del candidato seleccionado, el área de consultoría interna solicita carta oferta al área de compensaciones, con la información sobre las condiciones económicas pactadas, el tipo de contrato, la fecha de ingreso y el cargo.



4.4.6 Proceso de Inducción Al momento de ingresar a la institución, la Dirección General de Recursos Humanos, como parte de las estrategias para dar cumplimiento al primer objetivo de la política del área de Recursos Humanos, llamada a “Promover que la cultura y los valores de la Institución sean interiorizados por parte de los colaboradores”, se desarrollan diversas actividades que tienen por finalidad dar a conocer de manera práctica y vivencial; la Misión, Visión, Valores institucionales, la estructura y sistema de gobierno, las orientaciones estratégicas, beneficios, entre otros aspectos.



4.4.7 Evaluación de Desempeño Para la planta administrativa, se evalúan competencias transversales que derivan de la Misión, Visión y Propósitos Institucionales, tales como la responsabilidad personal, confiabilidad, orientación a la excelencia, orientación al servicio, flexibilidad, trabajo en equipo e innovación, además de competencias de liderazgo cuando las personas tienen funciones de supervisión. En todos los casos, los resultados de la evaluación de desempeño son considerados ante posibilidades de desarrollo y movilidad interna, así como en la postulación a becas de perfeccionamiento, entre otros. Para ello se dispone de una plataforma online que emite informes estadísticos que facilitan el proceso de análisis. En el caso de los cargos de Gestión Administrativa, el proceso de evaluación de desempeño para Administrativos cubre hasta el cargo de profesionales. Actualmente participan del procedimiento 424 personas, correspondiente al 30% del total de administrativos UNAB. En el 2017 el 100% de los cargos serán incorporados a este proceso. El proceso comienza a principios de año, cuando el colaborador programa una reunión de trabajo con su jefatura directa para levantar y definir los objetivos anuales que debe cumplir, de acuerdo a los 28
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objetivos estratégicos de la Institución y las actividades que realiza el colaborador diariamente. Una vez definidos los objetivos anuales, se establecen indicadores de medición para cada uno de ellos. A mediados de año la jefatura directa debe programar una reunión de retroalimentación con el colaborador, para revisar en conjunto los avances en los objetivos establecidos, retroalimentar al colaborador por el desempeño que ha observado durante el período transcurrido y validar si por algún motivo externo se debe modificar alguno de los objetivos. Finalizando el año se realiza la evaluación final de los objetivos establecidos al comenzar el período, para lo cual el colaborador debe realizar la Autoevaluación de desempeño, de acuerdo al cumplimiento de los objetivos establecidos, luego debe ingresar en el Sistema Success Factors, para registrar la calificación que se ha establecido de acuerdo a su desempeño. Por último, la Jefatura directa realiza la evaluación final del colaborador. De esta retroalimentación surge en parte la definición de los nuevos objetivos o actividades del próximo período de evaluación.



4.4.8 Capacitación Anualmente, la Dirección General de Recursos Humanos presenta un Plan de Capacitación, compuesto por un conjunto de programas y actividades de formación, elaborados en base a la priorización de las necesidades de adquisición y desarrollo de habilidades para los colaboradores. La oferta de Cursos Específicos, distribuida en estos cinco ejes y dirigida a todo el personal UNAB, entrega los siguientes cursos: Ofimática: nivel básico, Intermedio, Excel avanzado, Inglés: nivel básico, intermedio, conversación, Experiencia de Servicio: taller para personal en contacto con alumnos, Alfabetización Digital, Aplicaciones Prácticas en Microsoft, Atención de Usuarios en Unidades de Información, Código de Ética, Comunicación Efectiva en el Trabajo, Inducción Corporativa y Técnicas para el Trabajo en Equipo. Además, durante el año se realizan cursos que apuntan a: Comunicación Efectiva, Excel, inglés, Calidad de Atención, entre otros. La Institución, igualmente, otorga descuentos para estudiar en la UNAB, beneficio que está dirigido a todos los trabajadores de la Universidad que cuenten con un año de antigüedad. Además considera descuentos en arancel y matrícula en otras instituciones de la red Laureate.



4.4.9 Compensación Es responsabilidad y función del área Recursos Humanos definir las remuneraciones de los distintos colaboradores, teniendo como insumo los lineamientos institucionales. A fin de asegurar el cumplimiento de estos conceptos, se utilizan descriptores y evaluaciones de cargos. Todo lo anterior se considera al momento de establecer la remuneración total, la cual se define considerando los siguientes principios: • • • • • • 



Equidad interna. Competitividad externa. Evaluación de desempeño del colaborador. Competencias y potencial del colaborador. Restricción presupuestaria definida por la institución. Banda salarial del cargo.



Tabla 7. Valorización de beneficios colaboradores UNAB Aportes Universidad AÑO



Bonos y otros beneficios



Eventos y actividades recreativas



Descuentos en estudios



Total



2013



$562.171.304



$127.654.433



$348.923.397



$1.038.749.134



2014



$623.753.946



$373.559.449



$492.609.149



$1.489.922.544



2015



$766.931.096



$456.226.816



$576.688.302



$1.799.846.214



2016



$878.886.538



$541.311.926



$608.277.931



$2.028.476.395



Fuente: Dirección General de Recursos Humanos UNIVERSIDAD ANDRÉS BELLO



29



Las distintas estrategias que se han desarrollado desde el área recursos humanos, han permitido alcanzar bajos índices de rotación (8% anual aproximadamente) dentro de los colaboradores en cada una de las Sedes, dando continuidad al Plan Estratégico de la Universidad.



4.5 Gestión de los Recursos Materiales 4.5.1 Gestión de Infraestructura y Equipamiento La gestión de infraestructura y equipamiento tiene como propósito asegurar la disponibilidad de infraestructura acorde a los requerimientos de los planes de estudio que la institución imparte, en cada una de sus Sedes y Campus, de manera de asegurar el cabal cumplimiento del Perfil de Egreso y de los Resultados de Aprendizaje contenidos en el Plan de Estudio. Asimismo, busca proveer la infraestructura que los proyectos de investigación, las actividades de vinculación con el medio y las unidades de apoyo administrativo requieren. La Vicerrectoría de Servicios Universitarios y Asuntos Estudiantiles cuenta con la Dirección General de Infraestructura (DGI) la cual lidera el proceso de gestión de infraestructura y equipamiento en todos los recintos de la Universidad, validando y aprobando todo proyecto de ampliación, modificación, reducción o remplazo de infraestructura. También asegura que los recintos donde se instala el equipamiento cumplan con todos los aspectos normativos, de seguridad y con las condiciones de operación recomendadas por los fabricantes. El soporte tecnológico institucional es entregado por la Dirección de Tecnologías de la Información, mientras que la Dirección General de Servicios Universitarios se encarga de la administración del equipamiento en las Sedes y Campus. Con respecto al equipamiento bibliográfico, es la Dirección de Sistema de Bibliotecas quien se encarga de la administración de estos recursos.



4.5.1.1 Políticas de Infraestructura y Equipamiento Respecto de los criterios generales que norman las acciones y decisiones de la Dirección General de Infraestructura, se establece lo que sigue: 1. 



La Dirección General de Infraestructura lidera el proceso de gestión de infraestructura, validando y aprobando todo proyecto de ampliación, modificación, reducción o reemplazo de la misma. 2. Toda solicitud de equipamiento debe ser validada previamente por la Dirección General de Infraestructura. Asimismo, toda solicitud de equipo tecnológico deberá ser adicionalmente validada por la Dirección de Tecnologías de la Información. 3. Las decisiones de la Dirección General de Infraestructura tienen como eje principal el servicio a los estudiantes y facilitar el desarrollo de la actividad académica, privilegiando espacios óptimos para los recintos de uso académico, proveyendo las mejores condiciones físicas para el desarrollo de la docencia directa, el aprendizaje autónomo y la vida universitaria, a través de un plan de mejora continua de las instalaciones y los recursos físicos. 4. La Dirección General de Infraestructura reconoce las particularidades y especificidades de las distintas disciplinas y unidades académicas, así como las estrategias educativas definidas por estas, proveyendo recintos e instalaciones especiales para estos fines, privilegiando la localización por Facultades y/o áreas de conocimiento afines, de manera de generar, en los estudiantes, elementos de pertenencia a su Escuela y Facultad. De la misma forma, desarrollará y proveerá los espacios y servicios comunes (salas de clases, laboratorios de idiomas, laboratorios de computadores, laboratorios polifuncionales, salas de profesores y otros) de manera de optimizar la eficiencia en el uso de la infraestructura. 5. Los proyectos de infraestructura se regirán por la aplicación de estándares establecidos de tamaño e implementación de los recintos, integrando los requerimientos de las distintas unidades, para asegurar un desarrollo orgánico y armónico de la infraestructura en cada Sede y Campus, al igual que homogeneizar el nivel de equipamiento entre estas, estableciendo un informe de inventario que permita comparar dicho equipamiento entre Sedes. 6. Todo proyecto de infraestructura que desarrolle la Universidad, deberá asegurar el cumplimiento normativo de las instalaciones y recintos de la Institución. 7. La Dirección General de Infraestructura asegurará la continuidad de la operación, mediante 30
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el seguimiento estricto de los contratos de arrendamiento de inmuebles, sus renovaciones, condiciones y vencimientos, procurando además aumentar la eficiencia UF/mts2 por arriendo, manteniendo un estricto apego a las políticas y procedimientos internos de adquisiciones. 8. Todos los proyectos de la Dirección General de Infraestructura buscarán las mejores condiciones de eficiencia en el uso de los recursos físicos. 9 La Dirección General de Infraestructura privilegiará alternativas sustentables en cuanto a implementación y equipamiento de edificios, de manera de contribuir a la eficiencia y cuidado del medio ambiente. Asimismo, atenderá criterios de inclusión en el diseño de sus proyectos con el objeto de hacer de UNAB una institución cada vez más abierta a profesionales y estudiantes. 10. Estandarizar los equipos audiovisuales actuales en las salas de clases, auditorios y salas de reuniones, con características de aulas tecnológicas. Al igual que para oficinas, aulas y laboratorios se busca estandarizar el mobiliario, también a través de la licitación de catálogos. 11. Para el equipamiento de laboratorios científicos se desarrollará un programa de renovación, debiendo los encargados de cada laboratorio incluir el programa de renovación de equipos y la proyección de secciones de los próximos períodos al momento de realizar las solicitudes de renovación respectivas.



4.5.1.2. Gestión de Proyectos de Infraestructura y Administración de Recursos Las políticas anteriormente descritas se materializan en los proyectos del Área, mediante los procedimientos establecidos. Los proyectos de infraestructura se originan en instancias de corto y largo plazo. Los proyectos de largo plazo se dividen en años, lo que permite gestionarlos anualmente en conjunto con los de corto plazo. En la Figura 4 se muestra el proceso de gestión de infraestructura por parte de los usuarios.



Figura 4. Proceso Gestión de Proyectos de Infraestructura (visión anual) Septiembre



Vicerrectoría Académica/ Unidades Académicas



Dirección General de Servicios Universitarios



Noviembre Diciembre



Enero Febrero



RETROALIMENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL DISEÑO



REQUERIMIENTO DE USUARIO



Vicerrectoría Económica Dirección General de Infraestructura



Octubre



RECEPCIÓN DEL PROYECTO



APROBACIÓN PRESUPUESTARIA



ANÁLISIS DE VIABILIDAD Y COSTEO



Marzo



RECEPCIÓN PARA PROCESOS CONTABLES



DISEÑO DEL PROYECTO



EJECUCIÓN DEL PROYECTO



ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES



Ante un requerimiento de la unidad académica o Vicerrectoría Académica, se realiza un análisis de la viabilidad del proyecto en conjunto con estimación de costos, donde se entregan los valores aproximados para su aprobación económica. Si el proyecto es de largo plazo y forma parte de un plan maestro, debe contar con una aprobación anterior, por lo que el análisis de aprobación se reduce a una revisión y actualización de lo planificado. Igual procedimiento corresponde, a los proyectos de corto plazo, los que pueden sufrir modificaciones si es necesario. La aprobación presupuestaria liderada por la Vicerrectoría Económica considera la participación y revisión de unidades tanto académicas como administrativas4. Una vez concluida esta etapa, se inicia el diseño del proyecto, el cual se elabora con la constante retroalimentación de la Vicerrectoría Académica y la unidad académica correspondiente, a fin de asegurar que el proyecto continúe sin inconvenientes y apegado a las necesidades de los programas de estudio. 4 Véase en Elaboración del Presupuesto.
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Una vez ejecutado el proyecto, este se entrega a la unidad académica correspondiente y a la Vicerrectoría Económica para sus procesos contables. Como se puede apreciar en la Figura 4, la unidad que se encarga de la administración de estos recursos corresponde a la Dirección General de Servicios Universitarios, la que ha desarrollado un modelo de gestión descentralizado, con definiciones de distintos cargos en relación a la gestión operativa, servicio para los alumnos y de comunicación estudiantil. Hoy cuenta con Directores de Campus, Directores de Administración y Operación, Jefes de Servicios Tecnológicos, Prevencionista de Riesgo, entre los principales cargos presentes en todos los Campus, quienes tienen la autonomía para resolver problemas en la operación administrativa y de servicios, bajo la supervisión del Director de Campus. La Universidad cuenta en la actualidad con un Modelo de Servicios General del Estudiante, que consiste en un conjunto interrelacionado de procesos y actividades desarrolladas para satisfacer expectativas, necesidades e intereses de la comunidad universitaria. Mediante los servicios que la Institución entrega se generan continuas acciones que otorgan valor agregado e impactan positivamente en los estudiantes. En relación con la infraestructura disponible, la Institución cuenta con los siguientes servicios para sus estudiantes:



Tabla 8. Resumen de Servicios Universitarios en el total de Sedes Servicios Estudiantiles



Total



N° Salas Multimediales N° Salas de estudio grupales (cerradas) N° de pc en Biblioteca N° de pc en Biblioteca (Préstamo de notebooks) N° de pc en laboratorios Generales N° de pc en zonas de esparcimientos N° de Módulos de Impresión beneficio alumnos N° de Cafeterías N° de Bicicleteros N° de Espacios de comida N° de máquinas vending % de Zonas con Internet N° de personal de mantención y servicios generales N° de supervisores de mantención y servicios generales Fuente: Dirección General de Servicios Universitarios



515 132 142 363 886 120 45 17 571 24 64 100 54 16



De acuerdo al Informe de Satisfacción de Estudiantes UNAB, mismo instrumento, que mide el NPS (Net Promoter Score) donde participaron estudiantes de todos los ciclos y programas de la UNAB, se señala que la dimensión más importante sobre Satisfacción es Calidad Académica (0,37), seguido por Calidad de Infraestructura (0,25). Con respecto a esta última dimensión de infraestructura el resultado del indicador índice se pueden ver en la siguiente figura:



Figura 5. Resumen de Satisfacción sobre los Servicios Universitarios en el total de Sedes Calidad de Infraestructura 58
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1,721



4,333



5,261



2,418
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740



2,826



0,7



0,3



0,3



1,1



0,5



0,5



1,0
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0,4



2,7



1,4



0,7



Fuente: Dirección General de Servicios Universitarios
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Como se puede apreciar en la Figura 5, la dimensión de satisfacción aumenta en tres puntos respecto a la medición del año 2015, y ocho puntos con respecto a la medición de 2014, llegando a un índice de 66. Esta alza se explica por las evaluaciones de estudiantes intermedios y antiguos, que suben cinco y cuatro puntos, respectivamente. Los estudiantes nuevos no muestran cambio significativo. Cabe destacar que los estudiantes de los Programas Advance aumentaron su satisfacción en cinco puntos (de 64 a 69), apalancados principalmente por una mejora en la evaluación de Calidad de Infraestructura en cuatro puntos respecto del año 2015. Este resultado refleja que, a todo nivel, los estudiantes están satisfechos con la calidad de la infraestructura.



4.5.1.3 Evolución de la infraestructura de los últimos cuatro años El crecimiento de la Universidad en mts2 construidos en los últimos cuatro años es un 19%, alcanzando al año 2016, un total de 275.715 mts2 construidos. Esto se explica mayoritariamente por el aumento de espacios académicos y de investigación, por sobre los espacios administrativos. Así, la Institución dispone hoy de nuevos espacios para los estudiantes: Campus Creativo y Campus Antonio Varas. Estas modificaciones permitieron, a su vez, mejorar los índices de Homogenización de Infraestructura y Equipamiento entre Campus y Sedes, asegurando un estándar en torno a 5 mts2/alumno en cada uno de los Campus universitarios planteados en el Plan Maestro de Infraestructura. Entre los cambios de estos últimos cuatro años se han realizado los siguientes proyectos, remodelaciones, y habilitaciones por Sedes y Campus.



Tabla 9. Ejemplificación de proyectos de infraestructura por Sedes y Campus, período 2013-2016 Sede / Campus



Proyecto Habilitación y remodelación 100 mts nuevos en casino de Republica (2013). Habilitación de talleres para la Facultad de ingeniería en 300 mts2 nuevos (2013). Remodelación de 356 mts2 de laboratorios de Química (2013). Incorporación de laboratorios de investigación CIMIS para investigadores de la Facultad de Medicina en 650 mts2 (2014). Liberación de más de 2.500 mts2 para la academia, debido al traslado de toda la planta administrativa central a las nuevas oficinas de Birmann (2014). Habilitación de nuevo edificio de 1.090 mts2, para oficinas de la Facultad de Medicina (2014). Traslado de Facultad de Ingeniería al nuevo campus Antonio Varas (2015). Habilitación de nuevos talleres para Escuela de Ciencias de la Tierra en 850 mts2 (2015). Habilitación Centro de Simulación de Medicina en 400 mts2 (2015). Habilitación de la primera y segunda etapa del Instalaciones de las Facultades de Ciencias Biológicas, Facultad de Ciencias Exactas , Facultad de Ecología y Recursos Naturales, lo que concentra, amplía y mejora las instalaciones destinadas a laboratorios de investigación (2016). Habilitación de nuevas oficinas del área administrativa para Dirección de Admisión, Dirección de Títulos y Grados, Dirección de Difusión y Pre-Unab en 818 mts2 (2016). Remodelación Salas de Clases para mejora de estándar en 1.780 mts2 (2016). Incorporación de salas de clases 1.140 mts2 (2016). Remodelación 1.000 mts2 de oficinas administrativas, transformándolas en nuevas salas de clases y laboratorios de PC (2016). Nuevo arriendo de 350 mts2 de oficinas administrativas para el funcionamiento del Área Online (2016). Incorporación de 236 mts2 de salas de clases (2014). Construcción de 93 mts2 de salas de clase, por ampliación en 90 mts2 de instalaciones para Kinesiología (2014). Construcción y habilitación de 568 mts2 de nuevas salas de clases modulares (2015). Habilitación de 240 mts2 de salas de clases (2015). Habilitación de sistema de iluminación para la cancha de futbol (2016). Habilitación de 233 mts2 de laboratorios de Kinesiología (2016). Se integran al campus 800 mts2 de salas de clases (2014). Entrega primera etapa con 7.800 mts2 (2015). Se dispone de laboratorios, talleres, estudios de TV en nuevas instalaciones, diseñadas conforme al modelo educativo para Campus Creativo (2015). Se incluye un área de extensión, que consiste en salas que permiten la realización de exposiciones y otras actividades abiertas al público, para fortalecer la vinculación con el medio (2015). Se inician las actividades de la Facultad de Ingeniería en este nuevo campus, compuesto por dos edificios, con 13.309 mts2 totales (2015). Se inician las actividades del Campus con carreras pertenecientes a la Facultad de Economía y Negocios principalmente (2013). 2



República



Casona de Las Condes



Bellavista



Creativo



Antonio Varas Los Leones



UNIVERSIDAD ANDRÉS BELLO



33



Sede / Campus



Proyecto Consolidación del Campus Viña del Mar, que alberga la mayoría las carreras en un solo Edificio (2013). Traslado de oficinas administrativas a nuevos recintos en calles 13 y 9 Norte (2014). Remodelación del edificio Clínica Odontológica (2014). Inauguración de nuevo edificio “Rokamar”, equivalente al Campus Creativo en Santiago (2014). Se habilita el nuevo centro de Simulación de medicina con 290 mts2 (2014). Habilitación de 1200 mts2 en talleres de Minas y Metalurgia, para carreras en avance curricular (2015). Se habilitan 500 mts2 de salas de clases nuevas en edificio “Rokamar” (2015). Se incorporan 500 mts2 para áreas de estudio y oficinas académicas (2014). Se habilitan 10.000 mts2 nuevos destinados a salas de clases, laboratorios, talleres y una ampliación relevante a la biblioteca del campus (2015). Habilitación de talleres de Minas y Metalurgia para carreras en avance curricular (2015).



Viña del Mar



Concepción



En síntesis, la Universidad ha experimentado una evolución que ha permitido mejorar las instalaciones, integrando los requerimientos de las distintas unidades para asegurar un desarrollo orgánico y armónico de la infraestructura en cada Sede y Campus, generando de esa forma un impacto positivo en toda la comunidad estudiantil. 2



En las siguientes tablas se muestra la evolución de los mts construidos por Campus, Sedes y recintos de la institución en los últimos cuatro años.



Tabla 10. Evolución de los mts2 construidos por Campus de los últimos 4 años Sede



Campus Campus República Campus Casona de Las Condes Campus Bellavista Campus Los Leones Campus Creativo Campus Antonio Varas Otras Instalaciones Total Campus Viña del Mar Campus Quintay Total Sede Concepción Total



Sede Santiago



Sede Viña del Mar Sede Concepción



Total Institucional



2013



2014



2015



2016



73.166 49.298 16.378 4.753   143.595 63.370 1.504 64.874 23.163 23.163



74.262 50.043 16.763 4.753 3.883 149.704 65.222 1.504 66.726 24.313 24.313



75.969 47.896 17.027 4.753 8.909 13.310 3.883 171.747 66.681 1.504 68.185 33.270 33.270



75.371 47.896 17.447 4.753 8.909 13.310 4.233 171.919 69.522 1.003 70.525 33.271 33.271



231.632



240.743



273.202



275.715



Diferencia 20132016 2.205 -1.402 1.069 0 8.909 13.310 4.233 28.324 6.152 -501 5.651 10.108 10.108 44.083



Fuente: Dirección General de Infraestructura



Tabla 11. Evolución de los mts2 por recinto de los últimos 4 años Año/Recintos



2013



2014



2015



2016



Diferencia 2013-2016



Salas de Clases.



33.302



34.330



37.100



37.402



4.100



Laboratorios



20.836



21.877



24.923



25.092



4.256



Talleres



1.743



2.297



6.010



6.010



4.267



Clínicas



9.221



9.574



10.109



10.453



1.232



Biblioteca



7.666



8.007



9.534



10.685



8.909



Comedores-Cafeterías



4.711



4.823



5.533



5.533



13.310



Recintos Deportivos



11.384



11.384



12.024



14.865



3.481



Espacios de Estar y Ocio Otros Total Fuente: Dirección General de Infraestructura
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7.704



7.780



8.325



8.325



621



135.065



140.671



159.645



157.350



22.285



231.632



240.743



273.203
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44.083
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Como se puede apreciar en la tabla anterior, la institución ha crecido fuertemente en los recintos como: laboratorios con 4.256 mts2, talleres con 4.267 mts2 y biblioteca con 3.019 mts2 en los últimos cuatro años. La Institución, en horarios protegidos, hace uso compartido con AIEP y UDLA de las instalaciones del Polideportivo de la Sede Concepción, el que cuenta con 5.377 mts2 construidos. Asimismo, en el Campus Bellavista la Universidad le arrienda a AIEP 684 mts2 de salas de clases las que utiliza en forma exclusiva.



4.5.2 Gestión del Soporte Tecnológico Institucional El soporte tecnológico institucional es entregado por la Dirección de Tecnologías de la Información que tiene como propósito colaborar con la gestión de los recursos humanos, materiales y financieros. En concreto, provee tecnología a toda la Universidad, incluyendo el soporte a usuarios, la operación y administración de la plataforma tecnológica y el desarrollo de proyectos de informática. Su accionar es un elemento clave para la gestión de muchos procesos de apoyo al estudiante y la docencia. Esta área se preocupa de mantener operativos y actualizados todos los sistemas necesarios para su correcta operación, tanto a nivel de equipamiento físico como de software, acorde a los servicios requeridos por la Institución, de modo de proveer los servicios educacionales comprometidos a sus estudiantes. Además la Dirección de Tecnologías de la Información contempla implementar, desarrollar y mantener los sistemas computacionales de la Universidad, dirigir la instalación y administrar la puesta en marcha de nuevos proyectos de soporte informático, contribuir a la innovación y optimización de la plataforma tecnológica de la Institución, asegurar la continuidad operativa de los servicios computacionales, evaluando los resultados y proponiendo las modificaciones que se estimen necesarias. La Dirección de Tecnologías de la Información entrega principalmente los siguientes servicios: • • • • • • • • • • • 



Desarrollo y mantención de Aplicaciones. Mesa de Ayuda. Servicio de Redes alámbricas e inalámbricas. Servicio de telefonía. Servicio de equipamiento informático Servicio de impresión. Servicio de correo corporativo. Servicios de aplicaciones Microsoft, que incluye: One Drive, Skype for Business, Software de Office 365, Power BI Pro, Outlook 365. Servicios de Infraestructura TI. Servicio de gestión de Accesos. Servicio de consultoría TI.



4.6 Gestión de Recursos Financieros 4.6.1 Política de Recursos financieros La política financiera de la Institución tiene como objetivo maximizar el uso efectivo y eficiente de los recursos humanos y económicos en prosecución de la Misión institucional. Para ello la UNAB cuenta con una serie de procedimientos y mecanismos de gestión que buscan asegurar la sustentabilidad del Modelo Educativo y el uso eficiente de los recursos, enmarcado en el apoyo al cumplimiento de los objetivos del Plan Estratégico Institucional, que transversalmente precisa el accionar del Área dándole sustento a sus cuatro Objetivos Estratégicos. Principalmente, se ha puesto especial énfasis en consolidar el Modelo Educativo enfatizando las siguientes prioridades en los últimos años: UNIVERSIDAD ANDRÉS BELLO
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• • • 



Mejorar la infraestructura e instalaciones para proveer servicios crecientemente de buen nivel y ajustados a las necesidades, con la creación de nuevos campus y equipamiento. La sucesiva contratación de personal académico para el fortalecimiento de la Institución. La plena implementación de servicios al estudiante, que permite una atención integral y efectiva, al igual que la entrega de ayudas estudiantiles.



4.6.2 Procedimiento de Elaboración del Presupuesto La elaboración del presupuesto de la Universidad involucra a todas las unidades académicas y administrativas. Ello garantiza la determinación de necesidades y prioridades de la Institución dirigidas a la obtención y asignación de recursos para el cumplimiento de los objetivos estratégicos del Plan Estratégico Institucional. La Universidad revisa sus supuestos presupuestarios en diferentes horizontes, con el objeto de asegurar la sustentabilidad financiera en el corto y largo plazo, además de establecer los presupuestos de las diferentes áreas considerando las principales premisas que sustentan los proyectos estratégicos y operativos.



Presupuesto Anual La Dirección de Planificación Financiera, establece los parámetros principales a consideración de las diferentes unidades para la elaboración detallada de proyectos y necesidades, calendario de actividades, reuniones de validación con las diferentes áreas y consolidación final del presupuesto de la Institución. En el siguiente esquema se puede visualizar el proceso que lleva a cabo la Universidad para la elaboración del presupuesto anual.



Figura 6. Esquema elaboración presupuesto anual



Agosto



REVISAR PRESUPUESTO CON EL RECTOR Y PRORRECTOR



Alta Dirección



VRE



Facultades y Unidades Centrales



COMUNICAR CALENDARIO Y LINEAMIENTOS PRESUPUESTARIOS



Octubre Diciembre



Septiembre



CONSOLIDAR Y REVISAR SOLICITUDES PRESUPUESTARIAS



ENTREGAR PROYECCIONES DE GASTOS, INGRESOS E INVERSIONES



REVISAR PRESUPUESTO CON JUNTA DIRECTIVA



APROBARVERSIÓN PRESUPUESTARIA FINAL



COMUNICARVERSIÓN FINAL PRESUPUESTARIA



RECIBIR ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA DEL PRÓXIMO PERIODO ACADÉMICO



Fuente: Vicerrectoría Económica



Las actividades de esta etapa consideran lo siguiente: • 



• 
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Presupuesto de Ingresos Operacionales: Se analiza la matrícula de alumnos nuevos y antiguos, y la propuesta de fijación de aranceles y becas. En esta etapa participan las áreas de Admisión, la Dirección General de Comunicación y Marketing, la Dirección General de Finanzas, la Vicerrectoría Académica y las unidades académicas correspondientes quienes proponen el detalle de los diferentes programas por Sede y grados. Presupuesto de Recursos Humanos: Este presupuesto se detalla por las diferentes áreas y se propone la contratación de nuevos recursos académicos en base a las necesidades detectadas
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en las unidades académicas, contratación y planta administrativa, reajustes salariales y de beneficios. • Presupuesto Operativo de Facultades: Según su Plan Operativo y en línea con el Plan Estratégico Institucional, las Facultades elaboran en detalle sus requerimientos de recursos financieros, materiales y planes de eficiencia. La propuesta de cada Facultad captura las necesidades de los diferentes programas priorizando la excelencia académica y operacional. • Presupuesto Operativo de Unidades Centrales y Apoyo: Al igual que las Facultades, las áreas de soporte y administrativas elaboran sus presupuestos detallando las principales actividades que se realizarán así como los planes de eficiencia necesarios para mantener la sustentabilidad financiera del proyecto educativo. • Presupuesto de Inversiones de Capital: La Dirección General de Planificación Financiera en conjunto con las unidades académicas y administrativas, construyen el presupuesto de inversiones de capital considerando los lineamientos del Plan Estratégico Institucional y priorizar los recursos en busca de satisfacer las diferentes necesidades establecidas por la academia y los alumnos. • Presupuesto de otros ítems operacionales y no operacionales: Estos consideran principalmente arriendos, costos de internacionalización, partidas no recurrentes, ingresos y gastos no operacionales. • Presupuesto de Flujo de Caja: Una vez consolidada las partidas presupuestarias de ingresos, gastos e inversiones, se confecciona el presupuesto de generación de efectivo y potencialmente necesidades de financiamiento. Este presupuesto determina la capacidad de la Universidad de cumplir con sus obligaciones de corto y largo plazo. En la confección final del presupuesto, el Área prepara, en conjunto con las áreas académicas y administrativas, una presentación final del presupuesto para que este sea aprobado por la Junta Directiva. Una vez aprobado e incorporados los cambios solicitados por la alta dirección, los presupuestos son comunicados a todas las unidades de la Universidad, para garantizar una correcta ejecución presupuestaria y de iniciativas según el Plan Anual y de Objetivos aprobado.



4.6.3 Control de Gestión Presupuestaria La Dirección General de Planificación Financiera tiene la responsabilidad de controlar la ejecución descentralizada del presupuesto, mediante la consolidación de la información y el envío mensual a los diferentes Vicerrectores, Decanos y Directores, del cumplimiento del presupuesto. Adicionalmente, y como medidas de control y seguimiento, la ejecución presupuestaria es revisada en conjunto con las diferentes unidades durante los cierres mensuales contables y en la confección de los Estimados Mensuales. Los principales objetivos de estas revisiones se detallan a continuación: • • • • 



Entender las tendencias presentadas en la ejecución presupuestaria de cada unidad y los principales factores que influyen en el correcto uso de los recursos. Actualizar los supuestos sobre necesidades adicionales, para aprobar la inyección de recursos. Evaluar nuevas iniciativas que apoyan el proyecto educativo y que requieren priorización en su ejecución y aprobación oportuna. Realizar ajustes que se consideren necesarios.



Adicionalmente, algunas partidas, definidas por la dirección de la Universidad, son controladas en el sistema de gestión transaccional PeopleSoft, lo que asegura que la ejecución del presupuesto de las diferentes Facultades, Sedes y Campus sea validada en su pertinencia, de acuerdo al presupuesto anual aprobado o a los últimos estimados mensuales. Las unidades son las responsables de asignar los recursos en forma mensual y reasignar recursos a otras iniciativas definidas. A nivel operativo, la Dirección de Planificación Financiera cuenta con diferentes herramientas y reportes que apoyan el control presupuestario de la Universidad, y dispone la información para todas las unidades responsables. El manejo de la información y los reportes se materializa por medio de herramientas como QlikView, donde se pueden obtener diferentes vistas y comparativos de la información financiera de la Institución o de una unidad en particular. Mensualmente se generan reportes de indicadores de gestión que se distribuyen a las o los responsables de las unidades. UNIVERSIDAD ANDRÉS BELLO
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4.7 Análisis Institucional 4.7.1 Propósitos y Políticas Hace más de 15 años, la Universidad Andrés Bello ya había identificado la conveniencia y necesidad de fortalecer sus capacidades de análisis institucional, contando con sistemas tecnológicos y herramientas informáticas de apoyo para los principales procesos de la gestión universitaria, y creando una institucionalidad que permitiera velar por la oportuna disponibilidad de información, para apoyar las decisiones de las autoridades en los distintos niveles. Actualmente, este ámbito de la gestión en la UNAB tiene el propósito de garantizar la oportuna disponibilidad de información de calidad para apoyar los procesos de análisis y la toma de decisiones como contribución al incremento sostenido de la eficiencia, eficacia y mejora continua de la gestión universitaria, y dar respuesta satisfactoria a los requerimientos de usuarios internos y externos de información, de acuerdo a los propósitos institucionales declarados y a la normativa vigente en Chile, garantizando además la confiabilidad y validez de la información oficial de la Universidad. La unidad responsable de esta importante función es la Dirección General de Planificación y Análisis Institucional (DGPAI). De esta forma, la gestión de la información, desde la recolección de los datos en su origen hasta la generación de información de salida, involucra procesos que se deben enmarcar dentro de lineamientos de políticas. Entre las principales, se encuentran los siguientes: • • • • • 



Política de Privacidad de la Información. Política de Acceso y Entrega de Información. Fuente de la Información Interna. Información Pública de Uso Interno. Entrega de Información a Medios Públicos.



4.7.2 Bases de Datos e Información para la Gestión La Universidad dispone de un conjunto de sistemas de información transaccionales, que apoyan la gestión en las diversas áreas funcionales, y que a su vez brindan información que apoya sus decisiones cotidianas. Estos son: Banner, PeopleSoft, CRM MS Dynamics, Blackboard, Sistema de Matrícula, Mi Alumni y, Sistema de Currículum de Académicos. Esta información se consolida, clasifica y homologa en un almacén de datos, junto con otro tipo de información obtenida de fuentes externas, tales como: DEMRE, SIES, ÍNDICES, SIC–CONICYT, INGRESA, Agencia de la Calidad de la Educación–SIMCE, Bases de Datos de Revistas Científicas–Publicaciones, distintos Rankings. Otras fuentes de información externa, de consulta permanente para la realización de estudios y análisis en diversos ámbitos de la gestión, son: Ministerio de Desarrollo Social-CASEN, Instituto Nacional de Estadísticas (INE), Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC), Biblioteca del Congreso. La información almacenada en el servidor de la Dirección General de Planificación y Análisis Institucional se pone a disposición de distintos usuarios mediante herramientas de análisis o reportes específicos. Entre las herramientas para el análisis se cuentan: • 



• • 
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QlikView: plataforma de Bussiness Intelligence (BI) para la generación de reportes dinámicos con información actualizada, utilizada para la construcción de cuadros de mandos, así como la navegación y exploración de la información consolidada que contiene, apoyando de esta forma la toma de decisiones de los usuarios. SQL: motor de base de datos que opera como repositorio de todas las bases de datos que emplea la Dirección, y que mediante un lenguaje ampliamente conocido permite la generación de consultas de cálculo y álgebra relacional para la recuperación y obtención de información. SharePoint: plataforma que permite el diseño de sitios de colaboración y de optimización de procesos manuales, que permite poner a disposición de los usuarios información y documentos de interés.
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Además la Dirección General de Planificación y Análisis Institucional cuenta con un sitio web en el que mantiene información actualizada de los principales indicadores de la institución y del sistema de Educación Superior. Asimismo, entre las últimas funcionalidades que la Vicerrectoría Académica y la Vicerrectoría de Aseguramiento de la Calidad han desarrollado en SharePoint, y adicionalmente en las plataformas U-Improve/U-Learning, se encuentra el soporte tecnológico asociado al sistema de seguimiento de Assessment, que permitirá cumplir con la meta de diseñar y monitorear las acciones evaluativas y los planes de mejora definidos para cada carrera y programa.



4.7.3 Diagnóstico del Entorno La Universidad realiza permanentemente un análisis de su entorno en las distintas áreas, lo que le permite adoptar las medidas orientadas a mejorar los procesos y adaptarse a los cambios que puedan afectar al sistema de Educación Superior (regulatorios, políticos, económicos, sociales). La gran mayoría de estos análisis son incorporados anualmente en la elaboración de la planificación a largo plazo de la Institución, donde se dimensiona el eventual efecto de los cambios del entorno en los planes de corto y mediano plazo de la Universidad. Por ejemplo, en el último período se han realizado análisis sobre los siguientes temas: • • • • • 



Efectos de la gratuidad en la Educación Superior. Efectos de las movilizaciones estudiantiles. Efectos de la aplicación de la Ley 20.903 (Sistema de Desarrollo Profesional Docente). Efecto de las nuevas universidades públicas. Restricciones de sobrecupo (SUA).



El dimensionamiento de estos efectos puede constituirse, en ocasiones, en la identificación temprana de riesgos que la Institución debe enfrentar, u oportunidades susceptibles de aprovechar y capitalizar. Cualquiera sea el caso, permite la identificación de iniciativas emergentes y la reorientación de los recursos humanos, físicos o financieros de la Institución, cuyo alcance puede involucrar la mera identificación de acciones de implementación inmediata, la formulación de un programa de actividades de mediano plazo, o incluso el ajuste de las proyecciones y de las estrategias que la Universidad ha identificado conveniente implantar para la materialización de su visión, es decir, en su Plan Estratégico Institucional. Por otra parte, se realiza regularmente un conjunto de estudios orientados a mantener información actualizada del Sistema de Educación Superior, así como del comportamiento y/o desempeño que exhiben las distintas instituciones.



4.7.4 Diagnóstico Interno En el ámbito interno, específicamente en el Área Académica, se dispone de la evolución de los principales indicadores académicos de los programas (tasas de retención, tasas de titulación, tasas de aprobación de asignaturas, composición y credenciales del cuerpo académico) los que son proporcionados por la DGPAI para ser considerados por las unidades académicas en sus procesos de acreditación y de seguimiento interno, entre otros propósitos, y por otras unidades centrales como antecedentes de apoyo para su gestión. Todas las unidades de la universidad disponen de capacidad de análisis, en algunos casos apoyada por la DGPAI, con acceso y procesamiento de información, el diseño de instrumento, y/o estudios específicos ad-hoc. Un ejemplo de ello son los análisis que realiza la Vicerrectoría Económica para la evaluación de la política de beneficios estudiantiles, el impacto de la aplicación de aranceles de gratuidad, la evaluación económica de la apertura de nuevos programas, entre otros. Otras fuentes para la generación de análisis interno corresponden a las encuestas de carácter institucional que miden niveles de satisfacción de estudiantes, clima organizacional, encuesta docente, empleabilidad y satisfacción de los egresados, y que permiten, por una parte, evaluar los resultados de las estrategias institucionales orientadas a cada segmento, y disponer de una visión clara respecto de los atributos que gravitan en esos resultados. UNIVERSIDAD ANDRÉS BELLO
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De esta forma, se genera regularmente un conjunto de informes de diagnóstico interno, orientados a evaluar, identificar las causas, y retroalimentar los procesos con fines de mejora. Todo lo anterior, permite constatar la magnitud y solidez de la información que dispone y utiliza la Universidad para fundar las decisiones, en todo nivel, la que recurrentemente ha destacado como una de las fortalezas de la Institución. Sin perjuicio de ello, esta gestión no se circunscribe exclusivamente a la generación de reportes, informes y a la realización de presentaciones, ni tampoco es exclusiva de la Dirección General de Planificación y Análisis Institucional, sino que trasciende en el funcionamiento cotidiano y en un conjunto de acciones, con el apoyo de sistemas de información que se encuentran a disposición de todas las autoridades



4.7.5 Capacidad de Análisis Institucional Como se indica al inicio de este capítulo, y ante la necesidad de profesionalizar y formalizar la generación y análisis de la información para la gestión y desarrollo estratégico, la Universidad crea, el año 2001, la Oficina de Análisis Institucional (OAI). En 2011, esta oficina se transforma en la Dirección General de Análisis Institucional, y el año 2016, en la Dirección General de Planificación y Análisis Institucional, con la misión de “liderar el proceso de Planificación Institucional y apoyar a las Facultades para el proceso de planificación y supervisar el avance y cumplimiento del Plan Estratégico de la Universidad, le corresponde asimismo, proveer la información que requieren las autoridades superiores para asegurar una toma de decisiones debidamente informada, a través de la recolección, procesamiento y análisis de datos que describan el espectro completo de las funciones de la Universidad, creando indicadores de gestión”. Su propósito, en el ámbito del análisis institucional, es garantizar la disponibilidad de información de calidad para apoyar los procesos de análisis y la toma de decisiones, de manera de colaborar en el incremento sostenido de la eficiencia, eficacia y la mejora continua de la gestión universitaria. De esta forma, se propone responder satisfactoriamente a los requerimientos de usuarios por información, de acuerdo a los propósitos institucionales declarados y a la normativa vigente en Chile. Para ello, cumple con el objetivo de recolectar, procesar y analizar datos que describan el espectro completo de las funciones de la Universidad, tendencias del sector educacional y políticas públicas, poniendo los resultados a disposición de las autoridades superiores para la toma de decisiones, y apoyando de esta manera a la Institución en el pleno cumplimiento de su Misión. De la misma forma, para verificar el cumplimiento de los propósitos y metas institucionales, se analizan regularmente en el Comité de Rectoría los informes realizados por distintas unidades, con indicadores de resultado asociados a estos procesos. En el caso de los indicadores de periodicidad anual, se analiza información predictiva o relacionada, con el propósito de estimar el resultado final y orientar las acciones en curso. Esto concluye, en el caso de las metas del Plan Estratégico Institucional, con la emisión de un Informe de Gestión Anual, que contiene una evaluación de los resultados obtenidos en cada uno de los objetivos específicos y la cuantificación general del avance. Asimismo, esta Dirección ha desplegado una serie de reportes en la plataforma QlikView, dentro de los cuales mantiene un Dashboard de Pregrado disponible para todas las autoridades y cargos directivos académicos, que cuenta con información actualizada respecto de: • • • • • • • • • 



Matrícula nueva y total, retención institucional. Principales indicadores académicos para procesos de autoevaluación y gestión académica. Principales indicadores del Sistema Único de Admisión (SUA). Perfil alumnos nuevos vía SUA, Evolución de la aprobación de asignaturas. Evolución de aprobación de asignaturas de primer año. Resultados de asignaturas integradoras. Tasas de aprobación de asignaturas. Resultados de encuestas de evaluación docente.



Dada la gran cantidad de información válida, confiable, y de oportuna disponibilidad, desde hace algunos años se han establecido instancias de análisis para apoyar procesos que requieren de una 40
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gestión ágil, cuya efectividad e impacto necesita ser monitoreada prácticamente al instante, y otras que involucran trabajos inter-unidades que requieren, además, un análisis que integre las distintas visiones de los participantes. Se trata de procesos e instancias en los que la Universidad ha logrado adquirir y capitalizar un amplio aprendizaje, que le ha permitido orientar los esfuerzos y recursos institucionales, replicar estrategias exitosas, efectuar adecuaciones en los procesos, así como generar instrumentos de apoyo, cultivándose al mismo tiempo una cultura en torno a una toma de decisiones fundada y basada en información y análisis previo.



4.7.6 Seguimiento del Plan Estratégico Institucional Como se indica en la primera parte de este capítulo, la evaluación de la gestión estratégica que realiza la Universidad garantiza el seguimiento continuo de la implantación de la estrategia, de la efectividad en el cumplimiento de su Misión y de la materialización de su Visión. La retroalimentación se realiza manteniendo un análisis estratégico actualizado, interno y del entorno, que han permitido a la Universidad efectuar los ajustes necesarios y mantener al mismo tiempo una proyección actualizada y de largo plazo del desempeño deseado. Anualmente la Universidad realiza una evaluación de cumplimiento de las metas establecidas en su Plan Estratégico Institucional, la que queda expresada en el Informe de Gestión Anual que emite la Dirección General de Planificación y Análisis Institucional. Además, en el transcurso del año se emite un conjunto de informes y de presentaciones de análisis en componentes específicos del Plan Estratégico Institucional, en instancias formales de revisión, coordinación y de rendición de cuenta. Por su parte, para realizar una evaluación, reorientación y ajustes del Plan Estratégico Institucional, la universidad utiliza anualmente como instrumento el Long Range Plan (LRP), que contiene un análisis pormenorizado del entorno, y especialmente de los hechos relevantes ocurridos en el Sistema de Educación Superior del país, y un dimensionamiento del efecto que tienen en los planes de la institución, constituyendo así un análisis estratégico actualizado que cierra el ciclo de gestión estratégica de la Universidad. Específicamente en el contexto del Plan Estratégico Institucional vigente, y motivado por las mejoras y el nivel de desarrollo que mostró la Universidad en algunos ámbitos, en el año 2016 se efectuó un ajuste focalizado principalmente es su eje estratégico “Consolidar la interacción de la UNAB con su entorno social, económico, productivo y cultural”, cuyo alcance involucró la consideración de nuevos indicadores y metas para evaluar el logro de los objetivos específicos que expresaron sus ámbitos de focalización. De esta forma, los resultados obtenidos en esta etapa de ajuste se tradujeron en adecuaciones formales del Plan Estratégico Institucional, que pasaron a constituirse en las definiciones formales que orientan la gestión para sus últimos dos años de implantación, hacia la consecución de los propósitos y fines de la UNAB.



4.7.7 Mecanismos de Aseguramiento de la Calidad UNAB El modelo de aseguramiento de la calidad de la Universidad Andrés Bello se basa en tres pilares fundamentales, que se grafican en la Figura 7.



1



2



3



Autoevaluación Institucional



Autoevaluación de Carreras y Programas



Seguimiento y monitoreo de los procesos internos



MECANISMOS



Figura 7. Modelo de Aseguramiento de la Calidad Acreditación CNA Acreditación MSCHE



Acreditación con la CNA en pregrado y postgrado Acreditación con agencias acreditadoras nacionales Acreditación con agencias acreditadoras Internacionales



Certificaciones ISO 9001/2015 Auditorias



Fuente: Vicerrectoría de Aseguramiento de la Calidad UNIVERSIDAD ANDRÉS BELLO
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Para la Institución, la debida articulación de los procesos de autoevaluación institucional, la autoevaluación de carreras y programas y el seguimiento y monitoreo de los procesos internos permiten consolidar un modelo de aseguramiento de la calidad. Para cada uno de los procesos señalados, la Universidad ha identificado mecanismos claves que favorecen su cumplimiento, asegurando con ello la implementación y articulación del modelo. Son procesos clave del modelo la autoevaluación y acreditación institucional ante la CNA-Chile y la acreditación internacional ante la MSCHE, lo que implica asegurar el cumplimiento de rigurosos estándares de calidad. Similar a lo anterior es la autoevaluación y acreditación de carreras y programas de pregrado y postgrado, incluyendo programas de especialidades médicas y odontológicas. Finalmente, la definición, seguimiento y monitoreo de procesos internos, busca que se desarrollen en toda la Institución procesos estandarizados, los que progresivamente están siendo certificados bajo la norma ISO 9001. En los siguientes puntos se da cuenta sobre algunos de los mecanismos que contempla el modelo de aseguramiento de la calidad, con sus principales resultados del período.



4.7.7.1 Autoevaluación Institucional: Acreditación Internacional MSCHE En términos de acreditación internacional, la Universidad se encuentra acreditada por 5 años (20152020), con la Middle States Commission on Higher Education. Esta acreditación es muy relevante para la comunidad universitaria ya que certifica que la Universidad Andrés Bello ha cumplido y se encuentra desarrollando un proceso de mejora continua sistemático, en el ámbito de los 14 estándares que establece la agencia acreditadora, siete de los cuales se vinculan directamente con el Área de Gestión Institucional. La Universidad Andrés Bello, basada en el ciclo de la mejora continua, a partir del año 2014, ha instalado el assessment institucional como un proceso sistemático, articulado y continuo que se realiza con el propósito de establecer la efectividad de la Institución en el cumplimiento de su Misión y el nivel de logro de sus planes y metas. A través de la evaluación de la efectividad, la Universidad determina el nivel en que las unidades académicas y administrativas, así como los programas académicos, están alcanzando sus metas y objetivos y contribuyendo al logro de la Misión institucional. De acuerdo a este contexto, sistemáticamente, cada unidad académica y administrativa implementa el ciclo de mejora continua acorde al siguiente esquema:



Figura 8. Esquema de Mejora Continua PLANIFICAR: Definición de Objetivos, metas y indicadores



Usar resultados para la mejora: análisis de resultados obtenidos y definición de nuevas metas, objetivos e indicadores (plan de mejora)



EJECUTAR: Puesta en marcha de planes y programas



EVALUAR: Resultados de las acciones implementadas y recolección de evidencias



Fuente: Vicerrectoría de Aseguramiento de la Calidad



42



INFORME DE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL UNIVERSIDAD ANDRÉS BELLO



El año 2014 tres unidades dieron inicio al ciclo de evaluación: la Dirección de Sistema de Bibliotecas, la Dirección General de Relaciones Internacionales y la Oficina de Análisis Institucional. Hoy, estas unidades se encuentran en la evaluación de resultados del cierre de su segundo ciclo (la planificación propuesta era anual). Entre las mejoras implementadas destacan la instalación de buenas prácticas, el mejoramiento de la percepción de la calidad de sus usuarios y la estandarización de sus procesos internos. A modo de ejemplo se destaca lo siguiente: • 



A nivel de la Dirección del Sistema de Bibliotecas, se han mejorado los espacios físicos, no solo aumentado los lugares de estudio sino también diversificando el uso de ellos en las diferentes bibliotecas de los Campus y Sedes. Se ofrece actualmente en las bibliotecas de manera homogénea recursos, servicios y horarios para los distintos perfiles de usuarios de la Universidad. La Biblioteca Virtual ha desarrollado una colección que contiene bases de datos, publicaciones periódicas, ebooks, entre otros, los que cubren todas las áreas del conocimiento en donde la Institución imparte sus carreras. Actualmente el Sistema de Bibliotecas se encuentra preparando la renovación por segundo período consecutivo de su certificación ISO 9001, esta vez en su versión 2015.



• La Dirección General de Análisis Institucional, hoy Dirección General de Planificación y Análisis Institucional, desarrolló y hoy se encuentra en pleno proceso de ejecución del proyecto de “Gestión integral de indicadores institucionales”, el cual tiene por finalidad, que cada una de las autoridades de las distintas unidades académicas de la Universidad (Decanos, Directores de Escuela, Directores de Carrera), puedan realizar seguimiento y monitoreo de sus estudiantes en tiempo real y de manera eficiente. Asimismo, y tras evolucionar a la unidad que hoy es, se fortaleció su estructura con el propósito de instalar capacidades relacionadas con la planificación y seguimiento del Plan Estratégico Institucional y los planes operativos de las Facultades. • La Dirección de Relaciones Internacionales, ha desarrollado instancias y vínculos con diversas universidades extranjeras con el propósito de brindar a la comunidad universitaria un mayor abanico de posibilidades de internacionalización. En este sentido, entre 2014 y 2016 se logró aumentar de 489 a 788 la cantidad de estudiantes que han participado en una experiencia de internacionalización en una universidad extranjera. Asimismo, entre 2014 y 2016 la UNAB avanzó del quinto al segundo lugar en internacionalización en el ranking de Universidades de América Economía. Además, obtuvo cuatro estrellas en internacionalización del QS Stars LA rating. El 2016, 12 nuevas unidades administrativas inician su ciclo de evaluación de la efectividad, que tiene una duración de dos años, -lo que, sumado a las tres unidades que iniciaron su primer ciclo en 2014, totaliza 15 unidades-, y lo hace a través de un proceso sincero y comprensivo, reconociendo sus fortalezas y debilidades como unidad. Posteriormente realizan la declaración de misión de la unidad, sus objetivos, los servicios que ofrecen y la declaración de sus clientes internos. Para evaluar los resultados, cada unidad completa una plantilla que contiene los objetivos anuales, acciones realizadas, logros o impacto de las acciones realizadas y las evidencias con las que cuentan para documentar su proceso de mejora continua. Cada una de las unidades cuenta, además, con una evaluación de sus clientes internos y una autoevaluación, todos insumos necesarios para su proceso de mejoramiento.
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Figura 9. Unidades que han realizado evaluación de su efectividad



Fuente: Vicerrectoría de Aseguramiento de la Calidad



A modo de conclusión, se puede indicar que lo anterior ha significado no solo dar cabal cumplimiento a los estándares de acreditación de la MSCHE, sino, más importante aún, ha significado instalar procesos sistemáticos que permiten a las unidades académicas y administrativas entregar resultados y evidencia en cuanto a la forma en que contribuyen al logro de los propósitos institucionales y a la Misión de la Universidad.



4.7.7.2 Acreditación de Carreras y Programas. A la fecha la Universidad cuenta con 37 carreras acreditadas, lo que corresponde al el 55% de su oferta académica, y el 85,2% de los estudiantes5 están matriculados en una carrera acreditada. En efecto, la UNAB ha demostrado sistemáticamente su compromiso con el aseguramiento de la calidad. Por esta razón, a partir del año 2015 intensificó el plan de acreditación a nivel de pregrado y postgrado, obteniendo los siguientes resultados:



5 Sin considerar los programas de Bachillerato.
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Tabla 12. Resultados de Acreditación de pregrado y postgrado según organismo acreditador, período 2013-2017 (abril) Facultad



Carrera/Programa



AÑO 2013 Bioquímica Ciencias Biológicas Doctorado en Biotecnología (Reacreditado) Ingeniería en Biotecnología Educación General Básica (Reacreditada) Educación Pedagogía en Inglés (Reacreditada) Ecología y Recursos Naturales Ingeniería en Acuicultura (Reacreditada) Economía y Negocios Ingeniería Comercial AÑO 2014 Ciencias Biológicas Doctorado en Biociencias Moleculares (Reacreditado) Ciencias Exactas Magíster en Ciencias Físicas Economía y Negocios Contador Auditor (Reacreditada) Educación Física para la Educación General Básica (Reacreditada) Educación Educación Parvularia (Reacreditada) Ingeniería Civil Industrial Ingeniería Ingeniería Civil en Computación e Informática Medicina Química y Farmacia (Reacreditada) Humanidades y Ciencias Sociales Psicología (Reacreditada) AÑO 2015 Fonoaudiología Ciencias de la Rehabilitación Terapia Ocupacional Ciencias Exactas Doctorado en Fisicoquímica Molecular (Reacreditado) Economía y Negocios Ingeniería en Administración de Empresas Magíster en Enseñanza del Inglés como lengua Extranjera (Reacreditado) Educación Programa de Pedagogía en Educación Media para Licenciados (Reacreditada) Psicopedagogía Humanidades y Ciencias Sociales Trabajo Social Medicina (Reacreditada) Medicina Tecnología Médica Odontología Odontología (Reacreditada) AÑO 2016 Ciencias de la Rehabilitación Kinesiología (Reacreditada) Ciencias Exactas Doctorado en Astrofísica Educación Educación Musical para Educación Pre Escolar y Básica (Reacreditada) Ingeniería en Automatización y Robótica Ingeniería Ingeniería Industrial Especialización Médica en Psiquiatría Adulto (Reacreditado) Medicina Medicina (evaluación complementaria Sede Concepción) Nutrición y Dietética Ecología y Recursos Naturales Medicina Veterinaria Derecho Derecho AÑO 2017 Ingeniería en Turismo y Hotelería Economía y Negocios Ingeniería en Administración Hotelera Internacional Educación Magíster en Comprensión Lectora y Producción de Textos Enfermería (Reacreditada) Enfermería Magíster en Gestión de Atención Primaria de Salud Humanidades y Ciencias Sociales Magíster en Historia Ingeniería en Logística y Transporte Ingeniería en Transporte Marítimo Ingeniería en Marina Mercante Ingeniería Ingeniería en Seguridad y Prevención de Riesgos Ingeniería en Computación e Informática Magíster en Ciencias de la Ingeniería Mención Logística y Gestión de Operaciones Fuente: Vicerrectoría de Aseguramiento de la Calidad



Agencia Acredita CI CNA Acreditadora de Chile Akredita QA Akredita QA Acreditadora de Chile Acreditadora de Chile CNA Acredita CI Acreditadora de Chile Aespigar Akredita QA Acreditadora de Chile Acreditadora de Chile Acreditadora de Chile Akredita QA ADC Acreditadora de Chile CNA Acreditadora de Chile Aespigar Aespigar Aespigar Acreditadora de Chile Acreditadora de Chile Acreditadora de Chile ADC Acreditadora de Chile CNA CNA Acreditadora de Chile Acreditadora de Chile Apice Acreditadora de Chile Acreditadora de Chile Acreditadora de Chile ADC ADC ADC Aespigar ADC ADC Acreditadora de Chile Acreditadora de Chile Acreditadora de Chile Acreditadora de Chile Acreditadora de Chile Acreditadora de Chile Acredita CI



Para el año 2017, se espera continuar avanzando en la acreditación (y re-acreditaciones), a nivel de pregrado y postgrado.
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4.7.7.3 Certificaciones ISO 9001/2008 - 9001/2015 La Universidad, considerando su evolución y presencia en tres zonas del país, además de su interés por buscar la excelencia que le permita garantizar la entrega de un buen servicio académico y de gestión, utiliza la información para perfeccionar día a día sus procesos. En este sentido, se busca permanentemente la definición de políticas, procesos y procedimientos que aseguren eficiencia y efectividad. Por ello, la Dirección de Procesos lidera la definición de procesos y procedimientos en instancias clave de la gestión universitaria. En la actualidad, la UNAB ha logrado la certificación por norma ISO de procesos asociados al Campus Online, al Sistema de Bibliotecas y a la Vicerrectoría de Aseguramiento de la Calidad



4.8 Síntesis evaluativa La Universidad Andrés Bello se ha transformado en una institución en constante crecimiento y desarrollo, preocupándose siempre de adquirir y mantener altos estándares en todas las áreas de gestión que competen a una institución de su envergadura. Así, ha adoptado prácticas, desde el quehacer público y privado, que la han llevado a desarrollar mecanismos sistemáticos de autorregulación y aseguramiento de la calidad, con el propósito de ofrecer un espacio de formación profesional de excelencia para sus estudiantes. Se suma a lo anterior una formación con un sello pluralista, donde tienen expresión diversos intereses profesionales y académicos, demostrando un compromiso efectivo con la integración sin discriminación. La Institución cuenta con un Plan Estratégico Institucional en línea con la Misión, Visión y Valores Institucionales que ha definido para sí, junto con la definición de plazos, metas y responsables apropiados en cada etapa de su gestión, lo que le ha permitido alcanzar altos niveles de cumplimiento. Para que esto sea posible, un asunto primordial es que toda la comunidad estudiantil conozca y comparta la Misión, Visión y los Valores institucionales de la Universidad, punto en que coincide el 93% de los académicos, el 95% de los colaboradores y el 75% de las y los estudiantes, y en el que se destaca la forma en que estas directrices orientan favorablemente tanto el desarrollo de la Institución como de las diversas unidades que la conforman. En este ámbito, también es posible destacar la opinión de las y los colaboradores, quienes indican en un 96% que la Misión y Visión de la UNAB orientan favorablemente el desarrollo de la Institución; y en un 91%, que la Misión y Visión de la UNAB orientan favorablemente el desarrollo de las unidades. Con cerca de 20 años de autonomía y 14 años como institución acreditada, la UNAB gestiona su accionar según las directrices que orientan la Educación Superior en el país, definiendo para cada período un Plan Estratégico Institucional que busca responder a las necesidades del normal desarrollo de la Universidad, resguardando con este el debido compromiso con sus estudiantes y con el desarrollo del país. El Plan Estratégico Institucional es ampliamente difundido en la comunidad universitaria; define objetivos y metas que orientan el quehacer de la gestión académica y administrativa, las que son permanentemente monitoreadas y se operacionalizan mediante los Planes de Desarrollo y Operativos de cada Facultad, así como en los lineamientos de trabajo de cada unidad. Un aspecto que queda aún pendiente, sin embargo, es reforzar la socialización de los Planes de Desarrollo de Facultad, especialmente entre las y los estudiantes (el 65% indica conocerlos), espacio donde ya se están llevando a cabo acciones y abriendo espacios de participación para estudiantes en las Facultades y Escuelas. Por su parte, un 87% de los académicos declara conocer el Plan de la Facultad o de su unidad, y un 84% declara conocer el Plan Estratégico Institucional. Es importante indicar que el 80% de los Colaboradores señala conocer el Plan Estratégico Institucional, porcentajes que si bien son positivos, permiten aspirar a una mayoría más amplia. La Universidad ha desarrollado una estructura organizacional claramente definida y debidamente socializada entre sus integrantes, que promueve el trabajo colaborativo, la participación, y una representación equilibrada entre las autoridades centrales, de Sedes, y los Cuerpos Colegiados, en las instancias de toma de decisiones, lo que ha permitido alcanzar una gestión institucional efectiva. Sumado a lo anterior, y en su afán de entregar una formación profesional de calidad, la Universidad se ha esforzado en alcanzar un amplio desarrollo en todas las áreas del conocimiento en que enseña, 46
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a través de una política de trabajo transparente, donde tanto la normativa como las distintas reglamentaciones de la Institución y unidades académicas que la conforman son claras, conocidas e incluyen todos los aspectos relacionados con ellas. Esto le otorga estabilidad y sustentabilidad a la gestión de su Proyecto Educativo, fortaleciendo la organización y su efectividad para el cumplimiento de su Misión, Visión y Propósitos. En este ámbito, es importante destacar que el 83% de los estudiantes indica conocer sus deberes y derechos, de acuerdo a la reglamentación establecida; un 85% de los colaboradores manifiesta estar satisfecho con la reglamentación interna de la Institución, en tanto un 91% de los académicos indica que la normativa y reglamentaciones de la Institución y la carrera son claras, conocidas e incluyen todos los aspectos relacionados con ella; asimismo, el 92% de ellos plantea que las unidades académicas disponen de normativas y reglamentaciones que le dan estabilidad y sustentabilidad a los distintos proyectos académicos. Lo anterior se ve reforzado por la mantención de un cuerpo directivo nacional y local calificado, con un marcado liderazgo, capacidad y experiencia en Educación Superior, lo que le permite no solo cumplir con las responsabilidades, funciones y atribuciones establecidas según su cargo, entregando la dedicación suficiente para cumplir con una conducción eficaz en las áreas que le competen, sino, además, fortalecer el sistema de gobierno institucional. Esto se refleja en que el 71% de los estudiantes y el 77% de los académicos comparten la opinión de que las unidades académicas disponen de personal directivo, administrativo, técnico y de apoyo debidamente capacitado y suficiente en número para cumplir con las necesidades del desarrollo del plan de estudios. El Área de Recursos Humanos ha desarrollado diversos mecanismos para asegurar la transparencia e imparcialidad en las múltiples acciones que desarrolla, tales como selección, promoción, evaluación de desempeño, compensación o reconocimientos, adoptando mecanismos con los más altos estándares nacionales e internacionales para la gestión de personas. Estas reglamentaciones son de libre disposición para la comunidad UNAB y en función de ellas se ejecutan revisiones periódicas tanto desde el ámbito legal como de la gestión de talentos, a fin de contar con procedimientos efectivos, actualizados y ejecutados según las normativas vigentes. Como parte del compromiso con quienes se desempeñan en la Institución, se desarrollan periódicamente jornadas de capacitación, así como también actividades familiares y recreativas que permiten enriquecer la calidad de vida de sus colaboradores y aumentar su compromiso e identificación con la UNAB. Lo anterior ha propiciado que el 92% de los colaboradores que se desempeñan en la institución reconozcan a la UNAB como un espacio laboral agradable, motivante, con el que se sienten comprometidos. Un 82% de ellos define a la UNAB como una institución amistosa y cercana, en tanto un 80% reconoce que la universidad le ofrece las condiciones necesarias para participar en actividades de capacitación o perfeccionamiento; un 84%, incluso, indica que los beneficios monetarios (asignaciones y bonos, entre otros) y no monetarios (permisos, becas para hijos, eventos y paseos, entre otros) que entrega la UNAB favorecen su bienestar como trabajadores. Sin duda, en una institución del tamaño de la UNAB es necesario adecuar periódicamente el número de personal administrativo, técnico y de apoyo, según las necesidades de desarrollo en sus diversos planes de estudio, lo que puede ocasionalmente generar ciertas descoordinaciones. Desde UNAB se trabaja constantemente en aminorar y resolver con rapidez y eficacia este tipo de situaciones, al igual que algunas diferencias de apreciación que puedan surgir a partir de la evaluación de desempeño según los estándares previamente acordados entre las partes. De esta manera, si bien en la actualidad la Institución cuenta con un 71% de colaboradores satisfechos con los sistemas de evaluación que les son aplicados en función de los estándares de desempeño definidos, es necesario lograr la adhesión de todos. Un importante desafío que aparece al momento de administrar una institución de la envergadura de la UNAB dice relación con asegurar a sus estudiantes, académicos y colaboradores similares espacios de desempeño para su labor. En este sentido, a lo largo de su existencia y especialmente durante los últimos cuatro años, la Universidad ha concretado una fuerte inversión, tanto en infraestructura como en equipamiento y bibliografía. UNIVERSIDAD ANDRÉS BELLO
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Junto con ello, el desarrollo de una estricta política, que norma los procedimientos y mecanismos para solicitar, adquirir y distribuir los recursos materiales en las distintas Sedes y Facultades, ha permitido satisfacer los requerimientos de bienes inmuebles, equipamiento, infraestructura, material bibliográfico y apoyo tecnológico para las labores educativas, necesidades de gestión e investigación. Así, por ejemplo, actualmente se ha logrado una cobertura bibliográfica básica promedio del 95% para todas las Facultades, en sus tres Sedes; esto, sin contar los esfuerzos por entregar a académicos y estudiantes recursos digitales actualizados que cuentan con los más altos estándares de calidad entre las publicaciones científicas nacionales e internacionales en su área. El 82% de las y los estudiantes indica que la biblioteca cuenta con instalaciones, procesos y horarios de funcionamiento adecuados a sus requerimientos; en tanto, los titulados de las últimas cinco cohortes se manifestaron, en un 70%, satisfechos respecto de la calidad de los espacios de estudio, laboratorios y talleres; y un 60% consideró adecuada la cantidad de espacios de estudio, laboratorios y talleres. Ello significa que, efectivamente, ha existido un mejoramiento que hoy es percibido por los estudiantes: la superficie de biblioteca se ha incrementado de 7666 mts2 en 2013, a 10.685 mts2 en el año 2016. Además, un 84% de las y los estudiantes estima que puede acceder con facilidad a todos los recintos y espacios necesarios para desarrollar sus actividades académicas. Asimismo, puede utilizar todas las instalaciones y recursos en forma segura. La Universidad debe avanzar en mejorar la percepción sobre las zonas de esparcimiento disponibles de los estudiantes del Campus República. Si bien algunas dificultades externas -como el incendio en uno de los laboratorios del Campus República en enero del año 2016- generaron dificultades en colaboradores e investigadores, las medidas preventivas con que cuenta la Universidad, tales como seguros y fluidez financiera, permitieron hacer frente a estos imprevistos, lo que ha facilitado el remplazo de los equipos dañados, retomar las investigaciones en desarrollo, mientras los colaboradores desarrollan sus funciones en otras dependencias de la Universidad. Asegurar la sustentabilidad financiera ha significado optimizar los procesos de gestión, a fin de no dejar duda sobre la capacidad de llevar a cabo el Plan Estratégico Institucional y el Proyecto Educativo, para avanzar en el logro de la Visión institucional. Tal como se menciona en el punto anterior, significa un desafío para una institución con 3 Sedes, 13 Facultades y 69 Carreras/Programas de pregrado, el manejo, control y uso eficiente de sus recursos financieros. Al respecto, la Universidad Andrés Bello ha logrado maximizar el uso de sus recursos, por medio del establecimiento de normativas y estrategias de control de gestión, junto a la evaluación sistemática de su planificación presupuestaria, lo que ha permitido implementar de manera oportuna las mejoras que se ha estimado necesarias. Todos estos procedimientos que, en conjunto con periódicas auditorías internas y externas, permiten asegurar el uso eficiente de todos los recursos disponibles de la Institución, son conocidos y regularmente difundidos entre los colaboradores. La Universidad ha dispuesto, además, para cada Sede y Campus, autoridades locales encargadas de velar por la autonomía en la administración financiera según sus necesidades particulares, en conjunto con asegurar el acceso oportuno a los recursos que sean necesarios para enfrentar los requerimientos propios de la docencia e investigación, así como también hacer frente a nuevos desafíos o imprevistos que surjan en el desarrollo de su labor. En conjunto con lo anterior, como parte de su compromiso con la comunidad y sus estudiantes, la UNAB destina año a año recursos para apoyar el ingreso y permanencia de jóvenes en la Institución, por medio de la entrega de becas y créditos, asociados tanto a condiciones económicas desfavorables como a logros académicos, los cuales se suman a los beneficios estatales o de otra procedencia que estos alumnos puedan obtener. De esta forma se ha logrado aumentar el número de beneficiados en los últimos tres años. Así, la solidez financiera de la Institución, la eficiencia y transparencia en la gestión económica, junto con la constante reinversión de los recursos en el bienestar de sus estudiantes, han permitido asegurar el óptimo desarrollo en la entrega de formación profesional de pregrado, en las diversas áreas en que la Universidad imparte dicha formación.
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Por último, es importante mencionar que la Universidad cuenta con un modelo de aseguramiento de la calidad, por medio del cual ha desarrollado mecanismos y procesos de autorregulación, adoptando e implementando sistemas de información diseñados para la Educación Superior, en conjunto con diversas estrategias de análisis institucional para la toma de decisiones en la gestión. Esto le ha permitido avanzar decididamente en términos de acreditación de carreras y programas, acreditación internacional, mejoramiento en el posicionamiento de diversos rankings nacionales e internacionales, y cumplimiento de su Plan Estratégico Institucional. La adecuada gestión es fruto de la evolución institucional centrada en la calidad y el pluralismo como valor esencial, lo cual ha permitido contar con un gobierno universitario comprometido con el país a través del desarrollo de una formación académica de primer nivel, investigación de interés público y una vinculación con el medio que responda a los grandes desafíos de las comunidades locales y del entorno nacional e internacional.



4.9 Fortalezas y debilidades Fortalezas 1. La Universidad cuenta con una Misión, Visión y Valores institucionales formalmente definidos y un Plan Estratégico Institucional coherente con ellos para su materialización, el cual establece ejes estratégicos con objetivos específicos, metas, indicadores y responsables. 2. La universidad tiene una estructura organizacional y funcional claramente definida y reconocida, la que promueve el trabajo colaborativo, la participación sistemática y la toma de decisiones equilibrada entre las autoridades unipersonales y los cuerpos colegiados. 3. El liderazgo, capacidad profesional y experiencia en gestión y Educación Superior de las autoridades superiores de la Universidad, han fortalecido el sistema de gobierno institucional y promovido una gestión coherente y consistente en el marco de los principios y valores institucionales. 4. Las políticas, reglamentaciones, normativas y mecanismos internos que se aplican, han fortalecido la organización, el alineamiento interno y la efectividad institucional, permitiendo avanzar decididamente en el cumplimiento de la Misión, Visión y propósitos de la Universidad. 5. La política y mecanismos del Área de Recursos Humanos de la Universidad han permitido contar con procedimientos de selección, inducción, contratación y evaluación de desempeño del personal académico y administrativo. Estos se aplican de manera sistemática y permiten el ingreso de profesionales y técnicos altamente calificados para el desarrollo de las funciones institucionales. 6. La Institución posee una sólida situación financiera. 7. Producto de una constante inversión la Universidad ha incrementado y mejorado su infraestructura. 8. La Universidad cuenta con sistemas de gestión de la información y capacidad de análisis institucional, que contribuyen a la efectividad en la toma de decisiones de las autoridades superiores. 9. La UNAB ha instalado un modelo de gestión de Campus y Sedes, con representación local, que ha permitido dar respuesta de manera ágil, sistemática y preventiva a los requerimientos de las unidades académicas. 10. La Universidad realiza sistemáticamente una evaluación de todos los servicios que ofrece en sus Carreras, Campus y Sedes, con la finalidad de desarrollar o planificar presupuestariamente, de manera oportuna, las mejoras requeridas. 11. La UNAB tiene y aplica sistemáticamente mecanismos de aseguramiento de la calidad, basados en estándares nacionales e internacionales. 12. Existencia de una cultura de servicio y de calidad la que se expresa en la medición sistemática de niveles de satisfacción y percepción de informantes clave.
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Debilidades 1. 



Los Planes de desarrollo de las Facultades, no son suficientemente conocidos por académicos y especialmente estudiantes, a pesar de los esfuerzos de difusión que realizan las propias Facultades y Carreras. 2. Existe percepción de una alta carga laboral en la gestión administrativa de las unidades académicas con mayor número de estudiantes y académicos. 3. No se ha desarrollado suficientemente la evaluación de desempeño en el estamento de colaboradores. 4. El privilegiar el desarrollo de espacios académicos ha generado una negativa percepción por parte de los estudiantes sobre las zonas de esparcimiento disponibles en el Campus República.
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CAPÍTULO V. ÁREA DOCENCIA DE PREGRADO El quehacer propio de esta docencia se centra en las tres Sedes de la Universidad y se destaca por su carácter inclusivo, innovador, que propende a experiencias de carácter internacional, en constante vinculación con el medio y fortalecido con el desarrollo de investigación en diversas áreas del conocimiento. Todo lo anterior, teniendo como marco del proceso formativo el Modelo Educativo de la Universidad, que explicita los lineamientos teóricos, metodológicos y técnicos necesarios para implementar los planes y programas de las carreras, definiendo las funciones de profesores y estudiantes, principales actores del proceso de enseñanza-aprendizaje. El contexto formativo, que promueve la innovación en metodologías activas, muestra su eficacia en la implementación de carreras y programas que cuentan, además, con un cuerpo académico calificado y comprometido; lo que, unido al contacto con los egresados y con el medio externo, permite la indagación y evaluación permanente para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje.



5.1 Propósitos y Objetivos del Área Los propósitos y objetivos que orientan la docencia de pregrado en la Universidad Andrés Bello son los siguientes: PROPÓSITOS



• Ofrecer una oportunidad formativa a personas cuyos proyectos personales y familiares ven en la educación universitaria la vía no solo para la superación personal, sino también para el desarrollo de la sociedad y del país. • Entregar una formación de carácter inclusiva e integradora que promueva el crecimiento personal, que se concrete en la formación de profesionales de calidad que transmitan los valores institucionales de Pluralismo, Excelencia, Responsabilidad, Respeto e Integridad, aportando a las necesidades de la sociedad, con el sello de la Formación General. • Asegurar la pertinencia, excelencia y calidad de los programas y carreras de pregrado con el fin de lograr desempeños profesionales acorde con las necesidades del país y de la sociedad



OBJETIVOS



• Disponer de mecanismos de apoyo pertinentes e integrales para el estudiante, que • • • • • 



aseguren el éxito académico, independientemente de su perfil de base, origen y de la modalidad en la que se formen. Asegurar la efectividad de la progresión formativa de los estudiantes en un entorno de aprendizaje inclusivo. Contar con un cuerpo académico de excelencia, con formación, vocación docente y constante innovación pedagógica que aporte a la tarea de “formar para transformar”. Potenciar experiencias de internacionalización así como de movilidad de los estudiantes y académicos de la Institución. Cautelar el fortalecimiento de la gestión de los programas mediante la aplicación de criterios de planificación, desarrollo y evaluación del desempeño de su cuerpo académico y directivo. Proveer los recursos en infraestructura, tecnología e información, adecuados y accesibles para el logro de los aprendizajes, congruentes con el Modelo Educativo.



Los propósitos y objetivos enunciados se alinean con la Misión Institucional. La Institución busca cultivar el saber por medio de la reflexión crítica de sus fundamentos y transmitirlo a través de la docencia. La calidad de esta última supone un análisis y evaluación rigurosos del conocimiento ya adquirido, orientado tanto a la generación de nuevas interpretaciones, actualizaciones y sistematizaciones como al uso de nuevas metodologías de enseñanza, que permitan desarrollar una educación integradora e inclusiva, según los propósitos establecidos. La Universidad también busca formar profesionales capaces de enfrentar los cambios provenientes de un entorno creciente, dinámico e impredecible, entregándoles una sólida formación en las distintas áreas del saber a través de la consolidación del Modelo Educativo que “busca centrar el accionar docente en la efectividad del aprendizaje y Educación General”.



5.2 Organización de la docencia de pregrado El Reglamento General de la Universidad Andrés Bello establece que para el desarrollo de las actividades académicas, la Universidad se organiza en Facultades. Las Facultades son las unidades académicas superiores donde se ejerce la docencia, la investigación y, vinculación con el medio, las que se organizan en Escuelas y Departamentos, Carreras y Programas, UNIVERSIDAD ANDRÉS BELLO



51



pudiendo generar otras unidades académicas, como Centros o Institutos, para tareas de mayor especialización. De las Facultades dependen las Direcciones de Escuela, las Direcciones de Departamento, los Centros e Instituto, así como el personal académico y administrativo. Las Escuelas son las unidades académicas y administrativas a través de la cuales las Facultades organizan y dirigen los programas de docencia que conducen a un título profesional, que puede ser concurrente con un grado académico. Los Departamentos son unidades académicas que se organizan en torno a disciplinas básicas, dependientes de una Facultad, a través de las cuales la Universidad desarrolla y expresa un saber fundamental en los ámbitos de la docencia, la investigación y la vinculación con el medio. Los Departamentos están adscritos a la Facultad que corresponda a su naturaleza disciplinaria y necesidades docentes de sus carreras y programas, sin perjuicio de las prestaciones docentes a otras Facultades. Las Carreras o Programas son las unidades académicas que ejecutan el Plan de Estudio en cada jornada y Sede, siendo dependiente académica y administrativamente de una Escuela o de un Departamento. Adicionalmente, la Universidad cuenta con un Instituto y variados Centros dependientes de las facultades dedicados a la investigación, innovación, transferencia tecnológica y emprendimiento. La función de la Vicerrectoría Académica es liderar, planificar, organizar, ejecutar, controlar y evaluar “los procesos asociados a la implementación del Modelo Educativo, especialmente innovación curricular metodológica y de otros tales como: capacitación de docentes, gestión de currículo; control de la gestión académica, administrativa y presupuestaria de las Facultades, y asesorar al Rector en la adopción de políticas o decisiones en el ámbito académico”. En las Sedes, la docencia de pregrado está a cargo de las Direcciones de Carreras y Programas, dependientes de las unidades académicas definidas por la Facultad, y de los Departamentos. El Vicerrector Académico se coordina a nivel de las Sedes, a través de las Direcciones Académicas, cuya función principal es garantizar que en las Sedes se cumplan las directrices y políticas definidas por la Vicerrectoría Académica.



5.3 Modelo Educativo Institucional El Modelo Educativo es el resultado de la reflexión, aprendizaje y maduración de experiencias educativas que emergen desde la historia de la Institución y que se concretan en el trabajo colaborativo de la comunidad universitaria. Este Modelo comprende el conjunto de lineamientos que armonizan lo que la Universidad entiende como su labor de “formar para transformar”, estableciendo como sello formativo los Valores Institucionales y la Formación General. Este Modelo Educativo, que se traduce en el Manual de Diseño Curricular, ha definido como eje la educación centrada en el aprendizaje y sustentada en un marco teórico que recoge las propuestas de la perspectiva denominada Presagio-Proceso-Producto. Finalmente, la perspectiva Ecológica del aprendizaje, asume la realidad de cada aula como fenómenos únicos, por lo que su análisis debe considerar los factores ambientales propios de cada situación de enseñanza y aprendizaje. El Modelo Educativo UNAB tiene tres ejes que lo definen:



52



• El primer eje incorpora el paradigma centrado en el aprendizaje, desde las concepciones de aprendizaje constructivista, situado y experiencial, donde cobra especial valor y rigurosidad el proceso de cómo aprenden los estudiantes. • El segundo eje son los valores institucionales que permiten marcar un sello de calidad de los Programas y Carreras. Con ello la Universidad no solo cumple su Misión y Propósitos sino que también se adscribe a uno de los principales objetivos de la reforma de la Educación Superior chilena.
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• El tercer eje es la innovación que se incorpora tanto en las prácticas docentes como en el diseño y actualización del currículo de los distintos Programas de Estudio. El proceso formativo se transforma desde la docencia que debe innovar con estrategias didácticas y evaluativas que permitan el logro de los aprendizajes y con ello del perfil de egreso. Asimismo, la Universidad se ha caracterizado por promover la creación de carreras y programas que respondan a necesidades emergentes del medio social y laboral. En este contexto, se extiende una línea de trabajo relacionada con el acercamiento de la Universidad a personas con diversos perfiles y grupos etarios, todo esto alineado con modelos que reconocen ciclos formativos, el reconocimiento de aprendizajes previos e inspirados en una propuesta de formación a lo largo de la vida. Congruentes con dichas orientaciones, los Planes de Estudio, como resultado del proceso de innovación curricular, incluyen las áreas de formación de: Ciencias Básicas o Saberes Fundamentales; Formación General; Especialidad; Profesional; Experiencias Integradoras; e Inglés.



5.4 Diseño y Provisión de Carreras La Universidad Andrés Bello afirma “Ser una Institución privada y pluralista en cuanto alberga una comunidad diversa en intereses profesionales y académicos, donde los estudiantes, los académicos y los funcionarios administrativos se integran sin discriminación de índole social, económica, racial, religiosa, ideológica ni de origen geográfico”. La anima su compromiso con los valores de la Excelencia, la Responsabilidad, el Pluralismo, el Respeto e la Integridad, valores que aspira a imprimir en académicos, funcionarios y estudiantes. Todo lo anterior compromete a la Universidad a generar una oferta académica de calidad, pertinente que responda a los requerimientos de la sociedad y al proyecto de desarrollo institucional. Para cumplir con dicha política, la Universidad implementa mecanismos de evaluación sistemática que aseguran la vigencia y pertinencia de las carreras y programas así como su viabilidad financiera.



5.4.1 Oferta académica La Universidad ofrece 69 Carreras y Programas de pregrado a través de sus trece Facultades en las tres Sedes. Se trata de una oferta amplia y diversa que cubre las áreas del conocimiento de: Administración y Comercio, Arquitectura y Arte, Ciencias, Ciencias Sociales, Derecho, Educación, Humanidades, Recursos Naturales, Salud, y Tecnología. A la oferta de pregrado diurno se suman las carreras impartidas en jornada vespertina y el Plan Especial Advance de pregrado. Las carreras diseñadas como oferta especial Advance están dirigidas a estudiantes que poseen un título técnico de nivel superior o título profesional previo, que han logrado conocimientos, destrezas y habilidades en el marco de procesos formales, no formales y en el mundo del trabajo. Dicha experiencia previa permite conciliar un programa de menor duración que el pregrado tradicional, pero con los mismos resultados de aprendizaje que las carreras de pregrado regular. Las carreras tienen una duración de 6 a 12 trimestres, con un trimestre de nivelación, y se imparten en jornada vespertina. Las carreras y programas del pregrado tradicional, así como también los planes especiales Advance, poseen Perfiles de Egreso actualizados y coherentes con las necesidades de formación que requiere la sociedad chilena, pero también ajustados a parámetros internacionales que rigen a cada disciplina y profesión, lo que facilita el intercambio académico y las experiencias de internacionalización de las y los estudiantes de la Universidad. Los planes de estudio que permiten lograr estos perfiles dan cuenta de una formación que asocia conocimientos propios de cada área y una formación general aportada por cursos transversales y por las distintas actividades de vinculación que los/as estudiantes desarrollan en sus ámbitos académico y extracurricular.
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5.4.2 Creación de Carreras y Programas La Universidad cuenta con mecanismos claros para la creación de Carreras y Programas de pregrado. La iniciativa de crear una nueva Carrera o Programa puede ser generada desde una Facultad o desde la Vicerrectoría Académica, proposición que debe considerar un estudio y análisis del campo ocupacional y un informe respecto a su sustentabilidad financiera. A continuación, se presenta el flujo de análisis y aprobación de una nueva Carrera o Programa:



Figura 10. Flujo de evaluación y aprobación de una nueva Carrera Vías de presentación



Análisis propuesta



Patrocinios Acta de consejo de Facultad



Iniciativa Consejo de una Facultad Vías de presentación Vicerrectoría Académica



Patrocinios Resolución VRA con comisión ad-hoc



Proyecto de diseño curricular



Análisis del campo ocupacionalDGPAI Diseño curricular de nuevo programaDGD



Informe a rector



Aprobación



Evaluación académica-VRA



Junta Directiva de la UNAB



Evaluación económica-VRE



Decreto Universitario permite vigencia del nuevo programa



Consulta Consejo Superior



Nuevo programa o Carrera - Decreto Universitario



Fuente: Vicerrectoría Académica



La propuesta de ofrecer una Carrera o Programa ya existente en otra Sede o Jornada proviene de la Unidad Académica o de la Vicerrectoría Académica, como resultado de la permanente vinculación con el medio que permite retroalimentar a la Academia. Una vez que se ha confirmado la pertinencia de esta nueva oferta para el desarrollo de la Carrera y del Plan de Desarrollo de la Facultad, la Dirección General de Planificación y Análisis Institucional realiza el estudio de factibilidad y la Vicerrectoría Económica realiza el estudio de sustentabilidad financiera. Con la información y estudios proporcionados por ambas unidades, se realiza la propuesta de oferta al Comité de Rectoría, quien acepta o no su apertura. Durante el período 2013-2016 la Universidad creó las carreras de Ingeniería en Bioinformática, Diseño de Juegos Digitales, Diseño de Productos, Diseño de Vestuario y Textil y Obstetricia y además se abrieron 8 carreras (ya existentes en la oferta) en nuevas sedes en las que antes no se dictaban, las que se muestran en la siguiente tabla:



Tabla 13. Carreras y Programas como nueva oferta académica Carrera



Nueva oferta Sede



Medicina



Concepción



2016



Derecho (V)



Santiago



2016



Ingeniería Civil Metalurgia



Concepción



2015



Ingeniería Civil Industrial (V)



Santiago



2014



Ingeniería Civil Informática



Viña del Mar



2014



Ingeniería Comercial (V)



Santiago y Viña del Mar



2014



Fonoaudiología



Viña del Mar y Concepción



2014



Obstetricia (Nueva)



Concepción



2013



Diseño de juegos digitales (Nueva)



Santiago



2013



Diseño de productos (Nueva)



Santiago y Viña del Mar



2013



Diseño de vestuario y textil (Nueva)



Santiago



2013



Ingeniería Bioinformática (Nueva)



Santiago



2013



Ingeniería civil en Minas



Concepción



2013



Fuente: Dirección General de Planificación y Análisis Institucional
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Año Implementación
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5.4.3 Suspensión de oferta y cierre de Carreras y Programas La Vicerrectoría Académica, a través de la Dirección General de Docencia, realiza evaluaciones periódicas, con el apoyo de la Dirección General de Planificación y Análisis Institucional y de la Vicerrectoría Económica, cuyo objetivo es identificar aquellas carreras o programas que no cumplen con los criterios para estar en la oferta académica. La Vicerrectoría Académica cuenta con un protocolo de evaluación con fines de suspensión o cierre de la oferta que se basa en los siguientes criterios: • 



• 



Pertinencia: para evaluar la pertinencia de la oferta se considera como criterio la matrícula de los últimos 4 años. Las carreras o programas de pregrado tradicional diurno que presenten un ingreso mínimo de 20 estudiantes por cohorte en los últimos 4 años, o 10 estudiantes por cohorte en el caso de los programas vespertinos debe ser evaluada su continuidad. Sustentabilidad de la Carrera o Programa: el análisis de los costos directos e indirectos de la Carrera o Programa que permiten asegurar la disponibilidad académica y la sustentabilidad financiera del mismo.



En caso de suspensión o cierre de la oferta de una Carrera o Programa, es tarea de la Vicerrectoría Académica presentar los antecedentes al Consejo Superior, organismo que debe pronunciarse sobre la propuesta de suspensión o cierre. Vista por el Consejo Superior, su recomendación se presenta, junto con los antecedentes de la evaluación antes señalada, a la Junta Directiva que deberá resolver. La suspensión de Carreras o Programas se materializa en políticas de admisión de los siguientes períodos académicos al no ser considerada en la oferta, mientras que el cierre de la Carrera o Programa se formaliza con un Decreto Universitario. En este último caso, la Universidad garantiza el término a los estudiantes que se mantengan en la carrera con todas las condiciones de operación necesarias para el buen desarrollo del plan de estudio.



5.4.4 Definición y revisión de perfiles de egreso La definición y revisión de los perfiles de egreso de las carreras y programas se realiza a partir de los lineamientos del Modelo de Innovación Curricular que operacionaliza el Modelo Educativo UNAB e incorpora estándares de acreditación nacional e internacional. Este modelo concibe el proceso de revisión o actualización del currículo con y desde la comunidad educativa, puesto que cuenta con la participación activa de los docentes que integran el Comité de Innovación y el resto de los académicos de la unidad. Además el proceso incorpora controles de validación interna de los perfiles de egreso con académicos, estudiantes y autoridades de la Universidad, así como controles de validación externa con empleadores, profesionales destacados y egresados.



5.4.5 Diseño Curricular El Manual de Diseño Curricular establece el procedimiento tanto para el diseño como para el rediseño de Carreras y Programas. En ambos casos se sigue las mismas directrices, etapas y procedimientos contemplados para la innovación, con excepción de la primera etapa de Fundamentación. La Innovación Curricular contempla cuatro etapas:



Etapa 1: Fundamentación de la Innovación Curricular La etapa de fundamentación es la única que diferencia entre el proceso de diseño de una nueva Carrera y el de rediseño de Carreras ya existentes. En el caso del diseño de una nueva carrera, en la etapa de Fundamentación se debe hacer un diagnóstico de contexto que sustente la relevancia y necesidad para el país de la existencia de esta nueva carrera. Cuando se trata del rediseño de una Carrera o Programa, la primera etapa corresponde a la evaluación del Plan de Estudios actual, que se basa en la información y análisis del estado del arte de la disciplina y de la formación a nivel nacional e internacional, el contexto institucional y la evaluación del Perfil de Egreso de la Carrera o Programa. Esta evaluación facilita la toma de decisiones con relación a los UNIVERSIDAD ANDRÉS BELLO
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aspectos que se deberían mejorar o que se consideran fortalezas del Perfil de Egreso y el Plan de Estudios vigente. Esta etapa responde a la pregunta ¿por qué queremos cambiar? La elaboración y presentación del proyecto responde a mecanismos y procedimientos que se encuentran claramente definidos.



Etapa 2: Definición del Perfil de Egreso Una vez revisada la fundamentación y consolidado el requerimiento, se inicia el proceso de asesoría curricular por parte de la Dirección de Innovación Curricular, cuyo objetivo es levantar el Perfil de Egreso. Esta etapa consiste en la identificación de los ámbitos de acción y resultados de aprendizaje que logrará el estudiante al término de su proceso formativo, los que le serán legítimamente demandados por la sociedad como egresado de una Carrera o Programa. La metodología de trabajo comprende la instalación de un Comité de Innovación Curricular de funcionamiento permanente, la consulta a todos los docentes que participan en el programa y la retroalimentación del medio externo a través de profesionales externos, referentes, empleadores y egresados. Los resultados de la etapa son: Perfil de Egreso y matriz de análisis del Perfil de Egreso. La validación del Perfil de Egreso se ha desarrollado tanto mediante la técnica de grupos focales, como de entrevistas semiestructuradas. El resultado de esta validación del Perfil de Egreso es un informe que contiene todas las sugerencias realizadas por el medio externo, las que son analizadas por el Comité de Innovación Curricular para, finalmente, decidir, con una clara argumentación, aquellos comentarios que serán incorporados al Perfil. La nueva versión del Perfil de Egreso, validado por referentes internos y externos, pasa luego a la fase de socialización con académicos y estudiantes. Esta actividad se lleva a cabo mediante el formato de plenario organizado por la Dirección de Carrera de cada Sede. Finalmente, luego de este proceso se establece la versión definitiva del Perfil de Egreso para ser presentado ante el Consejo de Facultad.



Etapa 3: Organización y Estructuración Curricular En la tercera etapa se estructura el itinerario de formación, que tiene por objetivo la definición, revisión y actualización del Plan de Estudios, considerando la definición de los resultados de aprendizaje que tributan a los ámbitos tanto disciplinares, profesionales como de formación general con que cuenta el Perfil de Egreso. En esta etapa se deben diseñar todas las actividades de aprendizaje, incluidas las prácticas y actividades de titulación, realizando la estimación del tiempo de trabajo académico que requieren los y las estudiantes para alcanzar los resultados de aprendizaje del Perfil de Egreso, de acuerdo al Sistema de Créditos Transferibles SCT-Chile, como una política que la Vicerrectoría Académica ha adoptado para alinearse con el proyecto de alcance nacional e internacional en esta materia. Desde el año 2013, todas las Carreras y Programas innovados incorporan el sistema de SCT-Chile e incluyen las actividades de titulación en el Plan de Estudios, permitiendo a las y los estudiantes finalizar su formación en el tiempo que indica el Plan. Al año 2017, 15 Carreras y Programas que representan el 20% de la oferta académica de la Universidad, expresan su carga académica en créditos SCT-Chile y se espera que el 100% de estas, adapte este sistema a fines del mismo año. Es importante destacar que este proceso de formulación, revisión y actualización cuenta con la validación interna y externa de informantes clave, como estudiantes, académicos, empleadores, titulados, representantes gremiales, investigadores, entre otros. Así también, es importante indicar que existen mecanismos y protocolos detalladamente estructurados para establecer las equivalencias entre cursos o entre planes de estudio cuando es necesario. Durante el año 2017 se ha concluido la innovación en 8 Carreras completando el 68% de las Carreras y Programas con los rediseños curriculares. En el transcurso del año, se finalizará la innovación curricular del 100%.
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Etapa 4: Seguimiento del Currículo En esta última etapa se pregunta ¿Cuál es la efectividad del Proceso de Enseñanza–Aprendizaje?, pregunta que deben abordar sistemáticamente las Direcciones de Carrera, Secretarías Académicas y Decanos como responsables del seguimiento y evaluación del Plan de Estudio, gestión que asegure la efectividad del proceso de enseñanza aprendizaje. Con la finalidad de proveer herramientas que faciliten la gestión académica de las distintas autoridades de Carrera y Escuela, la Vicerrectoría Académica adquirió las plataformas U-Improve y U-Learning que se están implementando. Estas plataformas permiten gestionar de forma automatizada, ordenada y coordinada la información de los distintos programas de estudio, información que incluye desde el Perfil de Egreso hasta los contenidos de los syllabus de cada asignatura.



5.4.6 Políticas y mecanismos de asignación de recursos En julio de cada año, la Universidad realiza la planificación del año siguiente, ocasión en que cada Unidad Académica debe presentar a su Decanato la solicitud de presupuesto. Este ejercicio permite conocer las necesidades proyectadas por la propia Unidad Académica para la ejecución del Plan de Estudios de cada Carrera o Programa vigente, nueva, innovada o por Sedes. Estas solicitudes contemplan la contratación de recursos humanos, compra de insumos y servicios, junto con los requerimientos de infraestructura que permitan, por una parte, contar con los laboratorios, así como con el equipamiento necesario para la prosecución de los resultados de aprendizaje en cada curso. Posteriormente, es función del Decano entregar a la Vicerrectoría Económica un consolidado de las solicitudes de cada Carrera o Programa para su evaluación. La Vicerrectoría Académica participa en el asesoramiento y validación de las diferentes solicitudes de las Facultades, procurando mejorar la priorización de la ejecución de proyectos y compra de equipamiento que asegure la correcta implementación de las Carreras y Programas en todas las Sedes, jornadas y modalidades. De esta forma y luego de las aprobaciones de los presupuestos por parte de la Junta Directiva de la Universidad, estos se asignan para comenzar a ejecutarse en el mes de enero del año siguiente, de tal manera que se disponga de los recursos necesarios requeridos en marzo cuando comienza el semestre.



5.5 Proceso de Enseñanza-Aprendizaje 5.5.1 Políticas y mecanismos de admisión La política de admisión de la UNAB considera dos tipos de ingresos: uno vía Sistema de Admisión Regular y un segundo bajo las normas de un Sistema de Admisión Especial. A partir de 2012 la Universidad es parte del Sistema Único de Admisión (SUA) y comparte las regulaciones del sistema y criterios de admisión de las universidades del Consejo de Rectores y de las otras universidades adscritas al SUA.



Sistema de Admisión Regular Esta vía de admisión se rige bajo la normativa del Sistema Único de Admisión. De esta manera, cuando se postula a una carrera o programa habiendo egresado de la Enseñanza Media y habiendo rendido la Prueba de Selección Universitaria (PSU), debe cumplir con uno de los siguientes requisitos: • • 



Proceso Postulación Sistema Único de Admisión: pruebas PSU de los últimos dos años (Admisión Selectiva). La postulación se debe realizar mediante portal habilitado por DEMRE en fechas establecidas. Proceso Postulación Directo a quienes hayan rendido prueba PSU tres o cuatro años anteriores al período de postulación (Admisión Directa). El postulante debe presentar Licencia de Enseñanza Media Chilena o su equivalente; certificado de Puntaje, mínimo 450 puntos promedio PSU y ponderados UNAB en la prueba vigente de ingreso a la Universidad; y copia de ambas caras de la cédula de identidad.
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La Universidad establece un puntaje de postulación mínimo ponderado PSU de 450 puntos. No obstante ello, en el caso de carreras como Medicina (600 puntos), Enfermería (500 puntos), Odontología, (500 puntos) y las Pedagogías (500 puntos) se establecen puntajes mínimos de postulación superiores, criterio válido para ambos tipos de ingresos.



Sistema de Admisión Especial Corresponde a las vías de ingreso extraordinarias para pregrado diurno, pregrado vespertino y pregrado con Plan Especial Advance que deben ser autorizadas por las direcciones de Carreras. Para el pregrado diurno se consideran los siguientes requisitos: • Postulantes que acrediten aptitud universitaria con estudios anteriores, logros académicos especiales, talentos destacados o experiencia laboral significativa. • Postulantes que hayan cursado el último año de la Enseñanza Media en el extranjero. • Postulantes con Bachillerato Internacional, Bachillerato Francés u otro Bachillerato reconocido por la Universidad. • Alumnos trabajadores. Para el pregrado vespertino se consideran los mismos requisitos que para el pregrado diurno, a los que se suman los traslados desde universidades nacionales o extranjeras, postulantes con rendimiento académico escolar destacado, o con pruebas PSU correspondientes a los dos últimos procesos de admisión. Las carreras con Plan Especial Advance tienen la vía de admisión especial que reconoce la experiencia laboral de un mínimo de dos años, lo que significa que el postulante debe cumplir con los requisitos establecidos en los decretos que fijan sus Planes de Estudio. A partir de 2016, la política de admisión para las Carreras con Plan Especial Advance incorporó el Sistema de Reconocimientos de Aprendizajes Previos (RAP UNAB) como una certificación de los requisitos de experiencia laboral, para los casos de postulantes con estudios inconclusos. La implementación y validación del sistema RAP, en el período 2015 y 2016, fue apoyada mediante la adjudicación de un Plan de Mejoramiento con fondos del Mineduc (Proyecto UAB1302), y se concretó en su aplicación como vía de admisión en seis carreras profesionales de modalidad Advance: Ingeniería en Administración de Empresas, Contador Auditor, Ingeniería Comercial, Ingeniería Industrial, Ingeniería en Computación e Informática e Ingeniería en Seguridad y Prevención de Riesgos. A la fecha se ha capacitado a 31 académicos en la evaluación RAP a través del Diplomado en Reconocimiento de Aprendizajes Previos para la prosecución de estudios universitarios, impartido por la Dirección de Innovación y Desarrollo Docente, que habilita al académico para implementar el sistema RAP UNAB. En los últimos cuatro años, el puntaje PSU promedio de los alumnos matriculados en la Universidad ha sido de 555,9 puntos, indicador muy homogéneo en las distintas Sedes y Campus. Tal como se aprecia en la Tabla 14, la tasa de ocupación de vacantes experimentó un incremento importante entre los años 2013 y 2016, pasando de 77,7% a 89,8%, respectivamente.



Tabla 14. Resultados Procesos de Admisión SUA período 2013-2016 Postulaciones Seleccionados Válidas 2013 10.834 47.974 13.907 2014 8.950 44.865 14.806 2015 8.940 37.297 13.216 2016 9.233 48.974 14.266 Fuente: Dirección General de Planificación y Análisis Institucional Año



Vacantes



Selec 1era Preferencia 7.161 8.411 6.687 4.683



Matrícula 8.415 9.023 7.975 8.290



% Vacantes completadas 77,7% 100,8% 89,2% 89,8%



Promedio PSU Matriculados 559,5 556,9 553,5 553,8



En el marco de los procesos de admisión, la Universidad ha instalado mecanismos que le permiten un mayor conocimiento del perfil de ingreso de los estudiantes. Desde el 2013 se realiza un detallado estudio de caracterización de los estudiantes cuyos resultados permiten afirmar que en 2016 la Universidad ha recibido estudiantes con puntajes promedio PSU y NEM de 553,8 y 5,7 respectivamente, provenientes de establecimientos municipales o subvencionados (78,2%), quienes prefieren estudiar 58



INFORME DE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL UNIVERSIDAD ANDRÉS BELLO



en su región (82,5%) y son primera generación universitaria (55,8%). La mayoría son mujeres (51%); vive con sus padres (68,2%) y posee una alta dedicación a los estudios, considerando que solo el 7,7% trabaja más de diez horas semanales. En la Tabla 15 se detallan algunas de las características de los estudiantes nuevos que arroja el estudio de caracterización 2016.



Tabla 15. Caracterización, estudiantes nuevos 2016 Característica / atributo



Resultado



% de alumnos provenientes de municipales o subvencionados



78,2%



Composición según decil de pertenencia 1er-5to decil 6to-8vo decil 9no decil 10mo decil



34% 20% 12% 34%



% alumnos primera generación universitaria



55,8%



% alumnos primera generación de su familia que asiste a la educación superior



34,8%



% de mujeres



51,0%



% de alumnos que estudian en regiones distintas de donde provienen



17,5%



Promedio PSU



553,8



Promedio notas EM



5,7 Composición según tramo de edad Menor a 18 Entre 18 y 21 Entre 22 y 25 Mayor a 25



% de alumnos de la jornada diurna que trabajan más de 10 horas semanales % de alumnos que viven con sus padres



2,8% 77,3% 12,0% 7,9% 7,7% 68,2%



Fuente: Dirección General de Planificación y Análisis Institucional



Esta diversidad hace de la Universidad Andrés Bello, en sus tres Sedes, un espacio donde los estudiantes tienen la oportunidad de relacionarse y compartir con personas de diferentes grupos sociales, con una gran variedad de bagajes culturales y experiencias de vida. El perfil del estudiante UNAB es el punto de partida para el diseño e implementación de las medidas de apoyo y seguimiento, las que buscan mejorar la adaptación de los estudiantes al ambiente universitario y con ello optimizar y potenciar su desempeño académico y progresión universitaria.



5.5.2 Homogeneidad entre Carreras de distintas Sedes, jornadas y modalidades De acuerdo a las políticas de la Universidad, la Carrera o Programa tiene un Plan de Estudios que se puede dictar en distintas Sedes, jornadas y modalidades. La Dirección de Escuela debe cautelar la correcta implementación del Plan de Estudios en todas esas instancias, para lo que cuenta con distintos mecanismos: Asignaturas departamentales: Los Departamentos de Ciencias Biológicas, Ciencias Químicas, Ciencias Físicas, Matemáticas, Morfología, Inglés, Humanidades, Ecología y Biodiversidad, y el Instituto de Salud Pública, diseñan e imparten asignaturas a las distintas Carreras, asegurando el logro de aprendizajes homogéneos respecto de áreas del conocimiento que son básicas para la formación de profesionales. Todas las carreras de pregrado poseen al menos una asignatura dictada por los Departamentos. Evaluaciones transversales: La implementación de actividades evaluativas transversales es otro mecanismo que busca velar por una formación homogénea. Ejemplo de ello son las evaluaciones transversales que realizan los Departamentos de Ciencias Básicas, cuyos académicos preparan las evaluaciones de cada semestre en forma colaborativa, para aplicarlas en todos los cursos que se dictan en las tres Sedes. Mismo objetivo tienen los exámenes clínicos con objetivos estructurados (ECOE) que UNIVERSIDAD ANDRÉS BELLO
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se realizan en las Carreras de Medicina, Enfermería, Obstetricia y Química y Farmacia. Otro ejemplo son las evaluaciones transversales realizadas por la Carrera de Derecho mediante los Exámenes de Departamento. Formación General: El Modelo Educativo precisó la incorporación de Formación General y transversal como un sello y, por ello, como componente curricular en todos los Planes de Estudio, estableciendo el estándar mínimo de doce horas pedagógicas totales por plan. La transversalidad es un atributo y objetivo de la Formación General, que se asegura mediante la definición de los aprendizajes esperados para cada una de las dimensiones, los que están al mismo tiempo alineados con los resultados de aprendizaje de la Carrera o Programa. Internacionalización: Por último, en concordancia con la Misión Institucional de formar graduados y profesionales para un mundo global, el Modelo Educativo orienta al desarrollo de proyectos conjuntos con otras universidades en el marco de convenios internacionales. El objetivo fundamental de estos proyectos y convenios es generar oportunidades de aprendizaje para los alumnos, a partir de una oferta de programas de intercambio, enfatizando la movilidad de estudiantes y académicos. Como resultado del desarrollo de esta área la Universidad subió desde el 4° al 2° lugar en Internacionalización en el Ranking América Economía 2016, después de la Universidad Católica6. En la actualidad, la Institución cuenta con 162 convenios vigentes con 119 universidades e instituciones extranjeras, en 27 países.



5.5.3 Métodos y estrategias de enseñanza-aprendizaje Como ya se ha señalado, el Modelo Educativo UNAB se funda en el paradigma de la educación centrada en el aprendizaje. Este paradigma educativo concibe al docente como facilitador del proceso de aprendizaje de sus estudiantes, responsable de diseñar e implementar estrategias didácticas innovadoras, significativas y desafiantes que propendan al diálogo reflexivo, el pensamiento crítico y el trabajo autónomo del estudiante en su aprendizaje, pero en un ambiente colaborativo, aprendiendo con otros y con una permanente retroalimentación. Concordante con lo anterior, las evaluaciones de los aprendizajes deben estar alineadas con las oportunidades de aprendizaje diseñadas por el docente, y estos con los resultados de aprendizaje declarados para la asignatura y para el Plan de Estudios, siguiendo el principio del alineamiento constructivo en el aprendizaje. Para la puesta en práctica de este enfoque pedagógico, la Universidad orienta a sus académicos en la selección de la modalidad de enseñanza, de las metodologías de aprendizaje y de la evaluación que se requieren para que los estudiantes puedan lograr los aprendizajes esperados, considerando la diversidad de las carreras, lo que implica metodologías de aprendizaje que permitan abordar todos los perfiles estudiantiles. Se entiende como modalidades de enseñanza (presencial, blended, online) los distintos escenarios donde tienen lugar las actividades a realizar por el docente y los estudiantes a lo largo de una asignatura, y que se diferencian entre sí en función de los propósitos de la acción didáctica, las actividades a realizar y los recursos necesarios para su ejecución. El Modelo Educativo ha establecido que la tarea primordial de la docencia es centrar el aprendizaje en el estudiante. Para ello, las carreras y programas han implementado metodologías activas de manera creciente. Se entiende por Metodologías Activas en el Modelo Educativo, aquellos recursos pedagógicos que permiten a los estudiantes ser protagonistas de su proceso de aprendizaje. Estas metodologías facilitan que el profesor guíe el proceso utilizando estrategias colaborativas. En la Universidad, el 96% de los directores de Carreras, Programas y Departamentos han declarado que han implementado metodologías activas en el aula, siendo las más utilizadas los Estudios de casos, Aprendizaje basado en problemas, Resolución de ejercicios, Aprendizaje orientado a proyectos, Aprendizaje colaborativo, Aprendizaje basado en equipos, Aprendizaje con simulación, Instrucción por pares y Aprendizaje comunitario. 6 El Ranking de Internacionalización de América Economía mide los convenios internacionales de intercambio de alumnos y profesores, los niveles de uso de dichos convenios y los aportes en becas y apoyos para alumnos de intercambio.
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5.5.4 Procedimientos de evaluación de los aprendizajes y assessment La evaluación debe ser entendida como una oportunidad para que los estudiantes demuestren los aprendizajes alcanzados y reciban retroalimentación respecto de sus fortalezas y debilidades, por lo que el docente define los procedimientos de evaluación en conjunto con la selección de la didáctica. La evaluación centrada en el aprendizaje presenta las siguientes características en la Universidad: Énfasis en la evaluación auténtica, entendiendo esta como la valoración que se realiza de manera integral de todos los elementos que componen un Resultado de Aprendizaje, priorizando la evaluación de desempeños más que solo de contenidos. • Requiere de la clara definición de criterios o niveles de logro de los resultados de aprendizaje, para ser utilizados como referentes que orienten la calificación o evaluación de los estudiantes. • Debe promover la participación activa y responsable de los estudiantes en el proceso de evaluación. El docente deja de ser el único responsable de la evaluación y cobra importancia la autoevaluación y la evaluación de pares. • La evaluación se amplía más allá de la función sumativa (calificación), incorporando funciones formativa y continua. Estas últimas sirven tanto a estudiantes como a profesores, puesto que permiten una constante retroalimentación del proceso de enseñanza– aprendizaje, facilitando la implementación de mejoras de manera oportuna y eficaz. • Dado que los elementos que se deben evaluar desde este enfoque son de naturaleza diversa (habilidades, destrezas, actitudes, conocimientos, etc.), la evaluación requiere de la utilización de variadas estrategias y procedimientos. • 



El Sistema de Assessment del Aprendizaje Estudiantil se formaliza a partir de la adopción de los estándares de excelencia de la Middle States Commission on Higher Education (MSCHE) que se ha constituido en la política de evaluación de la Universidad. El assessment es un mecanismo que asegura calidad en tanto se sustenta en la constatación, a través de evidencias directas, de los aprendizajes logrados por los estudiantes y su coherencia con el compromiso de la Universidad expresado en los Planes de Estudio. Esta acción evaluativa permite establecer las brechas y proponer mejoras, promoviendo acciones oportunas, rindiendo cuentas de la efectividad de todas las unidades y su grado de participación en las métricas institucionales, tales como la retención, la titulación oportuna y el éxito profesional de los egresados. Desde el punto de vista macrocurricular, las Carreras y Programas son los encargados de realizar el análisis de la progresión de sus estudiantes y de la efectividad del proceso de enseñanza-aprendizaje, para lo cual cuentan con información que provee la Institución a través de la Dirección General de Planificación y Análisis Institucional. Esta dirección proporciona antecedentes relativos a tasas de deserción, promedio de notas, tasas de titulación, tiempos de egreso, etc., de manera periódica o según requerimientos específicos de la unidad. La sistematización de la información, a partir de estas instancias formales, permite a la Carrera implementar procesos de seguimiento para evaluar los resultados y desempeño de los estudiantes, individualmente o por cohortes, asegurando con ello que los Planes de Estudio se implementen homogéneamente en todas las Sedes. A lo anterior se agrega que todas las Facultades deben elaborar Planes Operativos anuales, donde se establecen los diferentes indicadores y metas de gestión, llegando hasta el nivel de la medición de la efectividad del proceso de aprendizaje de los estudiantes. Es función del Decano respectivo velar por su cumplimiento. La Vicerrectoría Académica debe dictar los lineamientos generales, capacitar y supervisar a las unidades académicas para la consecución del logro del Perfil de Egreso comprometido, mediante la evaluación sistemática de sus resultados. Para la aplicación de este sistema se definieron hitos a evaluar coincidentes con los resultados críticos de las asignaturas, que permitieran evidenciar las dificultades en el logro de los aprendizajes de los estudiantes. Los resultados críticos fueron identificados en los cursos de alta reprobación (primeros dos años de la Carrera, retención), los cursos de alta aprobación y los cursos integradores (cursos UNIVERSIDAD ANDRÉS BELLO
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finales, titulación oportuna) de Planes de Estudio innovados. El análisis de los resultados de estos cursos permite generar un plan de acción para la mejora de dichos resultados y asegurar que los aprendizajes se logren. En este punto se ha enfatizado la promoción de mejoras en la implementación de metodologías de aprendizaje activo en el aula, coherentes con la implementación del Modelo Educativo UNAB. El 2016 se registraron 109 informes generados por diferentes versiones de Carreras y Programas en las tres Sedes, en los que se evaluaron 1.324 cursos de un total de 4.629, correspondientes al 29% de las asignaturas impartidas.



5.5.5 Progresión académica y efectividad del proceso formativo A continuación se analizan los resultados del proceso formativo, medido con los indicadores académicos de tasa de aprobación de asignaturas, promedio de notas, tasa de retención y tasa de titulación. También se ha considerado el análisis de los resultados de las pruebas nacionales en las áreas de Educación y Salud, así como los indicadores de empleabilidad, todas evidencias del nivel de cumplimiento del compromiso de la Universidad con los estudiantes y con la sociedad. Tasa de Aprobación de Asignaturas Un indicador muy relevante al aplicar el Sistema de Assessment de Aprendizaje Estudiantil UNAB, antes señalado, es la tasa de aprobación de asignaturas y promedio de notas por Carrera, Programa y Sede. Tal como se aprecia en la Tabla 16 y en la Tabla 17, el comportamiento de las tasas de aprobación y de la nota promedio de las asignaturas de los programas de pregrado tradicional se ha mantenido estable en el período 2013-2016, en torno al 85% y en 4,9 respectivamente. Las diferencias entre las Sedes son mínimas, lo que puede explicarse por la implementación homogénea de los Planes de Estudio y una coordinación a nivel de facultades y carreras.



Tabla 16. Tasa de aprobación y promedio de notas por sede Sede 



2013



2014



2015



2016



Tasa Aprob



Nota Prom



Tasa Aprob



Nota Prom



Tasa Aprob



Nota Prom



Tasa Aprob



Nota Prom



Santiago



85,4%



4,8



84,4%



4,8



84,9%



4,9



84,7%



4,9



Viña del Mar



84,8%



4,9



83,2%



4,8



84,6%



4,9



85,5%



4,9



Concepción



86,3%



4,9



85,5%



4,9



86,9%



4,9



86,9%



5,0



Total pregrado tradicional 85,4% 4,9 Fuente: Dirección General de Planificación y Análisis Institucional



84,2%



4,8



85,1%



4,9



85,1%



4,9



Tabla 17. Tasa de aprobación y promedio de notas por jornada Jornada 



2013



2014



2015



2016



Tasa Aprob



Nota Prom



Tasa Aprob



Nota Prom



Tasa Aprob



Nota Prom



Tasa Aprob



Nota Prom



Diurno



85,5%



4,9



84,3%



4,8



85,2%



4,9



85,2%



4,9



Vespertino



83,9%



4,8



83,5%



4,9



84,2%



4,9



84,4%



5,0



Total pregrado tradicional



85,4%



4,9



84,2%



4,8



85,1%



4,9



85,1%



4,9



Fuente: Dirección General de Planificación y Análisis Institucional



A partir de estos resultados, se ha diseñado un sistema de alerta temprana que permite identificar a los alumnos en riesgo académico, focalizando las acciones de retención necesarias para asegurar su continuidad en la Universidad, como se analizará más adelante. Por su parte, el Sistema de Assessment de Aprendizaje Estudiantil UNAB basa su análisis y posterior plan de mejora en este indicador, específicamente en las asignaturas con más alta reprobación y aprobación, así como en las asignaturas integradoras que constituyen los hitos en el proceso de seguimiento de la progresión estudiantil. 62
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Tasa de Retención7 En la siguiente tabla se muestran los resultados institucionales de retención en el período 20122015. Como se puede observar, la retención ha promediado el 78% en el período. Desde el 2013, las Sedes Concepción y Viña del Mar presentan una retención promedio superior, en más de dos puntos porcentuales, con respecto a la Sede Santiago, que tiene una retención promedio del 76,9%.



Tabla 18. Tasas de retención institucional por sede al 1er. Año* Sede Santiago



2012 78,5%



2013 77,8%



2014 74,7%



2015 76,7%



Viña del Mar



81,3%



80,3%



78,6%



81,1%



Concepción



77,5%



80,3%



78,8%



80,3%



Total



79,1%



78,7%



76,1%



78,2%



Nota: Cifras corresponden a programas regulares de pregrado con duración desde ocho semestres. Fuente: Dirección General de Planificación y Análisis Institucional



La retención en jornada vespertina ha meorado en el período 2012-2015, superando el promedio que presentan las carreras de pregrado en jornada vespertina del sistema universitario.



Tabla 19. Tasas de retención institucional de 1er año de carreras de Pregrado Regular, jornada vespertina Institución 2012 2013 2014 Vespertino carreras profesionales Sistema 57,0% 60,1% 62,2% Universidad Andrés Bello Jornada Vespertina* 59,9% 63,5% 59,4% Fuente: Informe de Retención de 1er año de Pregrado – Cohortes 2012 - 2015, SIES Diciembre 2016 y datos institucionales para los indicadores UNAB*



2015 61,6% 64,3%



En Tabla 20 se presenta la retención institucional comparada con la del sistema universitario en general, donde se observa que la Universidad ha alcanzado mejores resultados en retención que el sistema, superando también a las universidades estatales, a las universidades privadas y al promedio de las universidades acreditadas para la cohorte 2015.



Tabla 20. Tasa de retención 1er. año pregrado regular según tipo de universidad*  Institución 2012 2013 2014 Total Universidades 74,9% 75,2% 76,6% U. CRUCH Estatal 80,1% 77,6% 78,6% U. CRUCH Privada 81,6% 81,8% 82,8% Universidades Privadas 70,8% 71,8% 73,1% Universidades Acreditadas 76,2% 76,3% 78,7% Universidad Andrés Bello** 79,1% 78,7% 76,1% Universidad Andrés Bello Jornada Diurna** 81,4% 80,3% 77,5% Nota:* Cifras corresponden a programas regulares de Pregrado con duración desde 8 semestres. Fuente: Informe de Retención de 1er año de Pregrado – Cohortes 2012 - 2015, SIES Diciembre 2016 y datos institucionales para los indicadores UNAB**



2015 77,2% 77,9% 82,1% 74,7% 78,8% 78,2% 79,7%



Tasa de Titulación De acuerdo a lo que se observa en la Tabla 21, para el año de cohorte 2007 la Universidad alcanza una tasa de retención total del 53,5%, mientras que la tasa de titulación total es de 47,8%. En el caso de la tasa de titulación, esta muestra una mejora en la cohorte 2007 con respecto a la 2006.



Tabla 21. Tasa de retención y Titulación Total (*), según año de la cohorte Año Cohorte 2004



Tasa retención total 55,3%



Tasa titulación total 51,6%



2005



53,1%



48,6%



2006



52,5%



47,6%



53,5%



47,8%



2007 Fuente: Dirección General de Planificación y Análisis Institucional



7 La tasa de retención institucional considera programas regulares de pregrado con duración desde ocho semestres.
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Otro indicador importante de analizar es el tiempo promedio de titulación. La duración real de la carrera de los titulados en el año 2015 disminuye con respecto a los titulados de los años 2013 y 2014, lo que demuestra los resultados del seguimiento a la progresión académica de los y las estudiantes. Por otra parte, el porcentaje de sobreduración de las carreras de la Universidad es inferior tanto al de las universidades estatales como de las privadas del CRUCH, como se puede apreciar en la siguiente tabla:



Tabla 22. Duración real y sobreduración de las carreras de pregrado según tipo de universidad 2013 Tipo de Universidad



Duración real



2014



% de sobreduración



Duración real



2015



% de sobreduración



Duración real



% de sobreduración



Variación 2013-2015 (en semestres)



Universidades 12,9 34,7% 13,0 35,9% 12,8 34,9% -0,05 U. Cruch Estatal 13,8 40,4% 13,7 39,6% 13,4 39,9% -0,42 U. Cruch Privada 13,7 38,2% 13,6 38,3% 13,5 37,7% -0,19 Universidades Privadas 12,0 29,7% 12,4 32,7% 12,4 31,5% 0,32 U. Andres Bello* 13,0 35,7% 13,2 40,8% 12,9 37,1% -0,04 Fuente: Informe duración real y sobreduración de carreras y programas, 2016, SIES y para el indicador UNAB portal www.mifuturo.cl (buscador de instituciones), Mineduc.



Resultados obtenidos en las pruebas estandarizadas Es parte de los mecanismos de aseguramiento de la calidad de la Universidad el participar en las instancias de medición nacional e internacionales que entreguen información sobre la efectividad del aprendizaje de los estudiantes y el futuro desempeño de los graduados. Desde el 2012, los egresados de la UNAB han participado en la Prueba Inicia, en el área de la Pedagogía, así como en el Examen Único Nacional de Conocimientos Médicos y en el Examen Nacional de Enfermería.



Prueba Inicia La Tabla 23 muestra el resultado de la Prueba Inicia rendida por egresados de la Universidad Andrés Bello de las carreras de Pedagogía, comparado con el total nacional del año 2014.



Tabla 23. Resultados Prueba Inicia UNAB y nacional año 2014-2015 2014 Carrera



N° Total Participantes UNAB



% Logro UNAB



N° Total Participantes Nacional



Educación Parvularia 26 61,0% 377 Educación Básica 61 68,1% 715 Educación Media 62 55,6% 1.434 Inglés 12 62,1% 426 Educación Física 12 55,0% 169 Historia 7 68,1% 259 Música 6 57,5% 38 Artes Visuales 7 66,4% 33 Fuente: Informe Inicia, análisis Dirección General de Planificación y Análisis Institucional



2015 % Logro Nacional



N° Total Participantes UNAB



% Logro UNAB



N° Total Participantes Nacional



% Logro Nacional



63,0% 67,0% 59,3% 60,7% 53,7% 62,2% 66,5% 69,6%



8 16 19 11 1 1 0 0



56,5% 65,9% 65,9% 64,7%        



129 352 568 196 52 85 8 13



59,0% 63,4% 64,8% 63,3% 60,1% 60,3% 64,0% 61,2%



El objetivo de la Prueba Inicia es realizar un diagnóstico que resulte útil para el análisis de la formación que entrega la Universidad en esta área. Los egresados de las carreras de Pedagogía de la Universidad han participado en ella desde el año 2008. Los últimos dos procesos de los que existen resultados oficiales corresponden a los años 2014 y 2015, los que fueron bastante positivos para la Universidad, la que además fue destacada por su participación, que casi triplicó la de otras instituciones (149 estudiantes) en 2014. En términos generales, los resultados se encuentran en un nivel promedio, y en áreas particulares, levemente superiores a la media nacional. Educación Básica obtuvo mejores resultados que Educación Parvularia, mientras que en Educación Media destacan los logros de los egresados de Historia.
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Examen Único Nacional de Conocimientos de Medicina (EUNACOM) Como se aprecia en la Tabla 24, en los últimos cuatro años la Universidad ha mejorado en los resultados de esta prueba en 7,55 puntos mientras que el sistema lo ha hecho en 5,89 puntos. Esto evidencia que los egresados de Medicina de la UNAB han logrado mejorar, en promedio, en mayor escala que el promedio nacional. A lo anterior se debe agregar que la Universidad logró disminuir la brecha en los resultados de los graduados de la sede Viña del Mar con los de Santiago desde 6,6 puntos a 0,82 en el 2016.



Tabla 24. Resultados EUNACOM Total/Sede



2013



2014



2015



2016



Sede Santiago Sede Viña del Mar Puntaje General Promedio UNAB Promedio Nacional Fuente: Dirección General de Planificación y Análisis Institucional



61,7 67,8 63,7 65,2



62,7 68,1 64,5 66,6



62,3 68,9 66,5 68,1



71,0 71,8 71,3 71,1



Estos resultados demuestran que las medidas tomadas por la Facultad y por la Carrera con el objeto de asegurar los aprendizajes de sus estudiantes han sido eficaces, presentando el año 2016 un resultado por sobre el promedio nacional y sin brechas considerables entre las sedes Santiago y Concepción. La Carrera de Medicina basa su perfil de egreso tanto en las pautas definidas por la ASOFAMECH, como por el MINSAL, el Colegio Médico y el perfil de conocimientos del EUNACOM, que también son considerados al momento de diseñar las evaluaciones. Para cada cohorte de egresados la Carrera realiza un análisis de los resultados generales por especialidad obtenidos en el EUNACOM, con el propósito de diagnosticar posibles debilidades formativas y generar modificaciones metodológicas.



Examen Nacional de Enfermería (ENENF) En la siguiente tabla se muestran los resultados del Examen Nacional de Enfermería por Sede, comparado con el total nacional.



Tabla 25. Resultados Examen Nacional de Enfermería Total/Sede Sede Santiago Sede Viña del Mar Sede Concepción Promedio UNAB Promedio Nacional Fuente: Dirección General de Planificación y Análisis Institucional Puntaje General



2013 61.5 60.3 61.3



2014 71.1 71.4 62.5 70.6 70.4



2015 50.6 46.3 41.4 47.5 46.9



Como se puede apreciar en el puntaje general, en el año 2015 la Universidad obtuvo un puntaje seis décimas superior al total nacional. El instrumento aplicado ese año varió considerablemente con respecto al de 2014, tanto en los puntajes obtenidos a nivel nacional como también en el caso de la Universidad, por lo cual las series no serían comparables en términos evolutivos. No obstante esa situación, los resultados de este instrumento han servido a la Carrera para desarrollar una estrategia de mejora que permita fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje y su nivel de efectividad, lo que se ha traducido en mejoras significativas para la Carrera, reconocidas externamente con la reciente acreditación de la Carrera por seis años.



5.6 Dotación Académica 5.6.1 Políticas y mecanismos Entre los objetivos del área de docencia de pregrado está el “Contar con un cuerpo académico de excelencia, con formación y vocación docente, que aporte a la tarea de “formar para transformar”. UNIVERSIDAD ANDRÉS BELLO
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La prosecución de este objetivo se asegura mediante políticas y mecanismos definidos por la Universidad. Se trata de orientaciones que se encuentran en un amplio cuerpo de normativas.



5.6.2 Selección y contratación de académicos 5.6.2.1 Académicos Regulares Ha sido política de la Universidad asegurar la idoneidad de los académicos regulares, de manera que puedan servir a la docencia de pregrado, postgrado, gestión académica, vinculación con el medio e investigación, según sean las prioridades de las Facultades a las cuales se adscriben, y en el marco de lo establecido en el Reglamento del Académico, decretado en 2011. Considerando dicha política, el mecanismo de selección y contratación de académicos regulares se ha ido perfeccionando en estos últimos años en vista a garantizar la objetividad y transparencia del proceso. El requerimiento de contratación de académicos es incluido en la planificación presupuestaria de las Facultades, como ya se ha señalado. El procedimiento para la selección y contratación de académicos se debe ajustar a lo establecido en la Resolución N° 88.436 de la Vicerrectoría Académica, que viene a complementar lo indicado en el Reglamento del Académico. Dicho procedimiento incluye la participación de instancias colegiadas a nivel de Facultad y luego a nivel superior, encargadas de cautelar que se realice la selección del personal más idóneo de acuerdo a las necesidades de la Facultad y a las políticas de la Universidad.



5.6.2.2 Académicos Adjuntos El proceso de selección de académicos adjuntos se inicia cuando el Director de Carrera o Departamento define las asignaturas que serán dictadas por docentes adjuntos, ya sea por la alta convocatoria de estudiantes o por la especificidad de su temática, determinando el perfil requerido para los cargos. Cabe destacar que se privilegia a aquellos docentes que ya han dictado clases en la Institución y que poseen buena evaluación docente, permitiendo la continuidad operativa del proyecto educativo. Es decisión de cada Facultad agregar condiciones adicionales según el perfil de cada asignatura, considerando, por ejemplo, la trayectoria laboral y los estudios de postgrados o especialidad.



5.6.3 Composición de Académicos Regulares y Adjuntos La Universidad cuenta con académicos regulares y académicos adjuntos. Se entiende por académico regular aquel que desempeña labores permanentes de docencia, investigación, creación artística, vinculación con el medio o gestión académica, integrados a los programas de las respectivas facultades. Los académicos adjuntos son aquellos contratados para dictar asignaturas determinadas en una Carrera o Programa. En la Tabla 26 se observa que la Universidad ha aumentado sus jornadas completas equivalentes (JCE) en un 33,1% en el período 2013-2016, mostrando un alza sostenida a lo largo de los años. El incremento ha sido muy significativo en el tramo de JCE de 39 horas o más, que aumentó en un 58,2% en el período, tramo que corresponde a aproximadamente el 50% de las JCE.



Tabla 26. Número de Jornadas Completas Equivalentes, según tramo de horas Tramo de horas Menos de 11 horas Entre 11 y 22 horas Entre 23 y 38 horas Entre 39 y más horas Total Fuente: Base de Datos Académicos, SIES, Mineduc



2013



2014



2015



2016



255,3 379,0 196,3 590,5 1.421,0



260,9 359,2 304,5 778,7 1.703,2



258,2 357,2 274,9 831,0 1.721,2



272,6 352,5 331,8 934,2 1.891,1



Var porcentual 2013-2016 6,8% -7,0% 69,1% 58,2% 33,1%



La siguiente tabla muestra los datos del sistema de Educación Superior comparados con los de la Universidad. El porcentaje de JCE con 39 horas o más es superior al de las universidades privadas así como al de universidades privadas con cinco años de acreditación. 66



INFORME DE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL UNIVERSIDAD ANDRÉS BELLO



Tabla 27. Porcentaje de JCE con dedicación horaria superior o igual a 39 horas, según tipo de universidad  Tipo de Universidad Universidades Universidades Privadas Universidades privadas con 5 años de acreditación Universidad Andrés Bello Fuente: Elaboración propia a partir de las bases de datos de académicos SIES, Mineduc



2013 54,8% 36,4% 40,4% 41,6%



2014 57,5% 43,0% 47,9% 45,7%



2015 57,3% 42,0% 44,5% 48,3%



2016 57,0% 41,5% 43,2% 49,4%



En los últimos cuatro años, la Universidad ha ido incrementando de manera sistemática la calificación de sus académicos, ya sean adjuntos o regulares, tal como lo muestra el siguiente gráfico:



Gráfico 1. Número de profesores con Postgrados y/o especialidades médicas u odontológicas
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Magíster/ especialidad médica u odontológica



Doctor



Fuente: Elaboración propia a partir de las bases de datos de académicos SIES, Mineduc



También se debe destacar que al 2016 el 28,6% de los académicos regulares (283) cuenta con el grado de doctor, cifra que también supera la meta propuesta en el Plan Estratégico que era de un 27%, la que además está por sobre la media de 25,8% que tiene el sistema universitario8. Al analizar la Tabla 28, que muestra las jornadas completas equivalentes según nivel de formación, se puede apreciar un incremento desde 58,1% (2013) a 66,4% (2016) de JCE con postgrado en los últimos cuatro años. En el mismo período las JCE con grado de doctor se incrementó en un 33,7%. Este aumento es resultado de la política que prioriza la contratación de académicos jornada completa que ha llevado a la Universidad al 6to lugar en calidad docente en el Ranking de América Economía 2016, siendo la primera entre las universidades privadas9.



Tabla 28. Número de JCE según nivel de Formación, Universidad Andrés Bello Nivel de formación Doctor Magíster Especialidad Médica u Odontológica Profesional * TOTAL % de JCE con postgrado Fuente: Elaboración propia a partir de las bases de datos de académicos SIES, Mineduc 5.5.3.1 Composición Alumnos por Académicos



2013 257,3 497,7 70,7 595,4 1421,0 58,1%



2014 285,6 659,6 86,5 672,2 1703,2 60,5%



2015 309,7 633,0 90,6 687,9 1721,2 60,0%



2016 344,0 755,4 156,5 635,2 1891,1 66,4%



5.6.3.1 Composición Alumnos por Académicos Como lo indica la Tabla 29, la relación entre JCE y número de alumnos de pregrado ha mejorado en estos últimos cuatro años, pasando de 29,6 alumnos por JCE a 23 alumnos por JCE, lo cual es una mejora significativa, que asegura una mayor dedicación docente. 8 SIES, Informe Personal Académico en Educación Superior 2016. 9 En Calidad Docente el ranking (25%): Evalúa el claustro conforme las proporciones que se establecen según el tipo de jornada (completa, media y por hora) y los grados académicos alcanzados (doctorado, magíster, licenciados y especialidades médicas y de la salud). Además contempla los esfuerzos de las universidades por proporcionar herramientas de desarrollo docente para sus académicos.
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Si se considera el número de alumnos por JCE con dedicación horaria superior o igual a 39 horas, también la Universidad muestra una mejora sobresaliente, pasando de 71,1 alumnos por JCE con 39 horas o más, a 46,5 alumnos por JCE con 39 horas o más, es decir, una reducción de más de un tercio de alumnos por JCE, resultado que es fruto de las políticas y mecanismos de contratación definidos por la institución.



Tabla 29. Alumnos de pregrado por Académicos JCE 2013 42.012 1.421,0 590,5 29,6 71,1



Matrícula de Pregrado N° JCE N° JCE con 39 horas o más Estudiantes Pregrado / JCE Estudiantes Pregrado / JCE con 39 horas o más Fuente: elaboración propia a partir de bases de datos de SIES, Mineduc



2014 44.031 1.703,2 778,7 25,9 56,5



2015 43.808 1.721,2 831,0 25,5 52,7



2016 43.403 1.891,1 934,2 23,0 46,5



5.6.4 Evaluación del Académico El año 2011 se promulgó el Reglamento del Académico, complementado el año 2014 con el Reglamento de Evaluación de Desempeño Académico, cuyo objetivo es “propender al mejoramiento continuo de la actividad académica en la Universidad”.



5.6.4.1 Evaluación de Desempeño Académico La evaluación de desempeño académico es obligatoria para todos los académicos regulares que tengan al menos un año de permanencia en la Universidad y se realiza en un período anual, el que se determina de acuerdo al calendario que la Vicerrectoría Académica fije para tal efecto. El objetivo principal de la evaluación de desempeño es el mejoramiento continuo de la actividad académica, especialmente docente. Adicionalmente se busca contar con un sistema de retroalimentación de la función académica y gestión universitaria, disponer de información para la autoevaluación y autorregulación de la actividad académica. Para llevar a cabo esta evaluación, en 2016 se implementó la plataforma electrónica SuccessFactors. En esta plataforma los académicos registran los objetivos anuales comprometidos en consenso con su jefe jerárquico, cuyo nivel de cumplimiento se monitorea con mediciones a mitad y a fin de año, lo que permite mantener una retroalimentación constante con sus superiores directos. En suma, vista la productividad del académico y el cumplimiento de los objetivos anuales, se procede a realizar la evaluación de su desempeño en forma anual. En la Tabla 30 se aprecia la cantidad y cobertura de la Evaluación de Desempeño Académico, que alcanzó el 2016 el 86% del total de los académicos regulares. Los profesores que se incorporaron a la institución el 2016 fueron evaluados parcialmente, razón que explica la diferencia.



Tabla 30. Cobertura de Evaluación del Desempeño Académico Sede Concepción Santiago Viña del Mar Total Fuente: Dirección General de Recursos Humanos



Académicos Totales 120 648 218 986



2015 Académicos Evaluados 98 470 173 741



Cobertura 81,7% 72,5% 79,4% 75,2%



Académicos Totales 121 649 219 989



2016 Académicos Evaluados 101 547 203 851



Cobertura 83,5% 84,3% 92,7% 86,0%



En la siguiente tabla se muestra que en el año 2016, el 97,4% de los académicos obtuvo un resultado “esperado”, “sobre lo esperado” o “sobresaliente” de 5 niveles de evaluación.
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Tabla 31. Resultados de Evaluación del Desempeño Académico Sede Concepción Santiago Viña del Mar Total



  % Académicos



% de Académicos con resultado de: esperado, sobre esperado y sobresaliente 2015 2016 100,0% 97,2%



% Directivos Académicos



91,7%



100,0%



% Académicos



96,4%



97,2%



% Directivos Académicos



94,8%



96,6%



% Académicos



96,7%



98,7%



% Directivos Académicos



96,0%



96,1%



% Académicos



96,9%



97,6%



% Directivos Académicos



94,5%



97,1%



96,2%



97,4%



Total Fuente: Dirección General de Recursos Humanos



5.6.4.2 Evaluación Docente Tanto los académicos regulares como los adjuntos son evaluados por los estudiantes mediante la encuesta de Evaluación Docente. Como se observa en la Tabla 32, el 82% de los estudiantes recomendaron al profesor que les dictó el curso en el 2016. Los resultados por Sedes no presentan diferencias significativas con respecto a los valores promedios.



Tabla 32 Resultado de la Evaluación Docente de Estudiantes de los últimos 2 semestres académicos 2016-1



2016-2



El/la profesor(a) cumplió con las actividades programadas en el syllabus del curso



86,7%



87,9%



El/la profesor(a) tuvo una disposición favorable para el aprendizaje en clases explicando, respondiendo preguntas, retroalimentando, etc.



85,9%



86,8%



El/la profesor(a) demostró dominio y conocimientos en la disciplina que enseña



87,6%



89,1%



Pregunta



El/la profesor(a) utilizó metodologías que contribuyeron a mi aprendizaje con actividades participativas tales como: proyectos, trabajo de equipo, uso de tecnologías, etc. La forma de evaluar este curso fue adecuada para demostrar mis aprendizajes



83,7%



83,7%



80,0%



83,1%



El/la profesor(a) demostró una actitud que estimuló mi aprendizaje



79,7%



82,9%



¿Recomendarías este(a) profesor(a) a otros estudiantes?



82,6%



82,4%



Fuente: Vicerrectoría Académica



A partir del año 2016, la Evaluación Docente incluyó además de la evaluación del académico por los estudiantes, la evaluación de las direcciones de carreras y programas, y la Autoevaluación con el fin de tener una visión amplia sobre el quehacer docente e identificar las oportunidades de mejora. En este primer año de implementación, Directores de Carreras y Programas evaluaron a 613 académicos y 1.137 académicos realizaron su autoevaluación. Tanto en la evaluación realizada por las direcciones como en la autoevaluación, se aprecia una alta valoración del quehacer docente, en las dimensiones de ejecución del Syllabus, disposición del profesor hacia los estudiantes, dominio disciplinar, uso de metodologías de aprendizaje activo y evaluaciones pertinentes y motivación del docente en fomentar el aprendizaje.



5.6.5 Jerarquización, Remuneraciones y Promoción de Académicos 5.6.5.1 Jerarquización y Promoción de Académicos Regulares Es política de la Universidad implementar la Carrera Académica. Para ello, el mecanismo de evaluación del desempeño académico antes analizado se vincula con el proceso de jerarquización, oficializado mediante el Reglamento de Jerarquización Académica. Este Reglamento establece los requisitos que deben cumplir los académicos para ser ubicados en la jerarquía académica que incluye, en orden ascendente: académicos Instructores, Asistentes, Asociados y Titulares, estableciendo los procedimientos para dicha categorización, así como para la promoción. UNIVERSIDAD ANDRÉS BELLO
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Entre otros aspectos, el Reglamento establece que cada Facultad organiza su Comisión de Jerarquización de Facultad presidida por el Decano e integrada por cuatro académicos que posean la calidad de Académicos Titulares o Asociados, uno de los cuales debe ser externo a la Facultad. Esta Comisión solo sanciona la jerarquización en las categorías de Instructor y profesor Asistente. En los casos de promoción a Asociado y Titular, la Comisión de la Facultad reúne los antecedentes académicos correspondientes y los eleva junto con su recomendación a la Comisión Central de Jerarquización, que tiene la potestad de conceder estas dos últimas jerarquías. La Comisión Central de Jerarquización está integrada por cinco académicos titulares designados por el Rector; por el Vicerrector Académico, que la preside; la Vicerrectora de Aseguramiento de la Calidad, el Vicerrector de Investigación y Doctorado, además de un representante de la Secretaría General que actúa como ministro de fe. Ambas comisiones funcionan periódicamente durante cada año académico. La jerarquización es un proceso que se ha ido implementando paulatinamente en el tiempo, pasando de 43% de académicos regulares jerarquizados el año 2013 a 93% el año 2017. En la Tabla 33 se evidencia la evolución en el número de académicos en cada jerarquía para el período 2013-2016. Tabla 33. Número de académicos regulares por jerarquía académica, período 2013-2016 Sede



Jerarquía Titular



Sede Santiago



Sede Viña del Mar



TOTAL



2014



2015



2016



36



29



38



37



Asociado



58



60



73



74



Asistente



204



179



248



260



Instructor



81



84



96



101



Sin Jerarquía



268



277



193



177



Total Sede Santiago



647



629



648



649



Titular



4



3



5



5



Asociado



19



17



20



18



Asistente



65



61



100



105



Instructor



32



40



42



49



Sin jerarquía



91



90



51



42



Total Sede Viña del Mar



211



211



218



219



0



1



3



3



Titular



Sede Concepción



2013



Asociado



0



1



1



1



Asistente



20



32



53



53



Instructor



27



24



32



33



Sin Jerarquía



59



56



31



31



Total Sede Concepción



106



114



120



121



Titular



40



33



46



45



Asociado



77



78



94



93



Asistente



289



272



401



418



Instructor



140



148



170



183



Sin jerarquía



418



423



275



250



964



954



986



989



Total Institución Fuente: Dirección General de Planificación y Análisis Institucional



Para la sede Santiago, se evidencia un aumento de académicos jerarquizados en las categorías de profesor asistente y asociado, y una disminución de académicos no jerarquizados a partir del año 2015, tendencia que se mantiene en 2016, dando muestra de la eficacia de los mecanismo implementados. La Sede Viña del Mar muestra una tendencia equivalente, aunque con mayor presencia de académicos jerarquizados como profesor instructores y asistentes, al igual que la sede Concepción.
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5.6.5.2 Promoción y Retención de Académicos Adjuntos Como política de la Universidad, los académicos adjuntos, al igual que los regulares, tienen la posibilidad de perfeccionarse en docencia, pudiendo acceder gratuitamente a diversos cursos y talleres que ofrece periódicamente la institución, así como al Diplomado de Docencia Universitaria. Tanto la evaluación docente como la jerarquización de los académicos adjuntos permiten cautelar su buen desempeño, resultado que puede redundar en la asignación de una mayor carga docente. Se busca con ello, que el académico concentre su actividad docente en la Universidad, pudiendo participar en los concursos que realiza la institución para contratar académicos regulares.



5.6.6 Desarrollo del cuerpo docente La Vicerrectoría Académica, a través de la Dirección de Innovación y Desarrollo Docente, ofrece capacitaciones que tienen como propósito principal el adecuado desarrollo del proceso formativo de los estudiantes, las que están centradas en la implementación de los Planes de Estudio innovados, siguiendo los lineamientos del Modelo Educativo en el aula. Esta Dirección es la unidad encargada de diseñar, impartir y hacer seguimiento de las instancias de capacitación con el fin de asegurar la implementación del Modelo Educativo UNAB. A partir del año 2016, cada Facultad tiene en sus Planes de Mejora metas de capacitación, entrenamiento e implementación del Modelo Educativo. Dicho desarrollo docente se logra mediante la impartición de cursos presenciales y online, por los cuales se entrega la respectiva certificación. Las principales actividades corresponden a: • • 



• 



• • 



Los académicos al igual que los administrativos cuentan con las capacitaciones de inducción a la Universidad, cursos de capacitación general tales como: Inglés, comunicación efectiva, banner, ofimática y otras herramientas digitales. Diplomado en Docencia Universitaria (DDU): Es la principal estrategia implementada, cuyo foco está en el análisis y reflexión de la práctica educativa, con énfasis en la implementación de innovaciones integrales en el proceso formativo de los estudiantes. Está pensado para ser desarrollado en un año académico y es de carácter voluntario. Cursos-Talleres: Corresponden a procesos formativos focalizados en herramientas pedagógicas concretas, por lo que constituye una estrategia complementaria que puede ser cursada de forma paralela al DDU o de forma separada. Estos Cursos-Talleres son voluntarios o pueden impartirse a solicitud de una unidad académica. Cursos Portal Laureate: Corresponden a un conjunto de cursos de desarrollo docente en formato online, los cuales pueden ser cursados de manera aislada o en el contexto de una certificación mayor, compuesta por un conjunto de cursos que se organizan en una secuencia formativa. Estudios de Magíster internos: La institución incentiva a sus académicos a cursar programas de Magíster y Especialidades en la Universidad, para lo que se considera una rebaja de tiempo, así como un descuento del 50% en el arancel. Producto de esta política, el 11,4% de los académicos regulares de la Universidad ha obtenido el grado de Magíster o Especialidad en los últimos cinco años, siendo el 42,5% de ellos graduados del Magíster en Docencia para la Educación Superior, seguido de programas del área de la Salud.



5.6.6.1 Diplomado en Docencia Universitaria (DDU) En el año 2014, la Vicerrectoría Académica creó el Diplomado en Docencia Universitaria (DDU) para permitir que todos los docentes de la Universidad, sin importar antigüedad laboral, carga académica o relación contractual, reconozcan y apliquen en su práctica docente los elementos fundamentales del Modelo Educativo de la Universidad Andrés Bello. El objetivo del DDU es perfeccionar a los profesionales que realizan docencia en la Universidad en el diseño e implementación de actividades de enseñanza-aprendizaje centradas en el estudiante, de acuerdo a los lineamientos definidos por el Modelo Educativo. Las asignaturas se dictan de forma modular y presencial entre los meses de marzo y diciembre. El DDU considera ocho cursos de 22 horas totales, 16 horas teóricas y seis horas prácticas.
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Los académicos que finalizan el diplomado son aquellos que cursan y aprueban los ocho cursos del programa, con un total de 178 horas pedagógicas. El año 2014 se inscribieron 143 docentes en el DDU, en las sedes de Santiago, Viña del Mar y Concepción. En la promoción del año 2015, el total de inscritos ascendió a 99 docentes, mientras que el año 2016 se inscribieron 133 docentes en las tres sedes. En estos tres años 245 docentes de las tres sedes han finalizado este programa.



5.6.6.2 Cursos-Talleres En 2013, la oferta de cursos y talleres presenciales de desarrollo docente incluyó un total de 22 actividades diferentes, para 253 académicos de la Universidad. El año 2014 se impartieron 51 talleres o cursos, alcanzando un total de 482 académicos inscritos. En 2015 se ofrecieron 20 talleres a un total de 175 académicos, mientras que en 2016 se capacitó a un total de 766 académicos en 41 cursos y talleres impartidos. De esta forma, durante el período 2013 – 2016 se realizaron 136 cursos o talleres para un total de 1.676 participantes, tal como se puede observar en el Gráfico 2.



Gráfico 2 Número de académicos inscritos en cursos y/o talleres



766



482 253 2013



175 2014



2015



2016



Fuente: Dirección de Innovación y Desarrollo Docente Total Considerando a los profesores regulares, 567 académicos recibieron uno o más cursos de capacitación en Modelo Educativo y metodologías de aprendizaje activo, representando el 57% del total de académicos para este período.



5.7 Estudiantes Congruente con su misión y propósitos, la Universidad diseña mecanismos tendientes a facilitar la incorporación e integración de los nuevos estudiantes tanto en el plano académico como en el socioeconómico, para asegurar su permanencia, progresión y éxito académico, contribuyendo a evitar su deserción. Estos mecanismos se expresan en el Modelo de Retención Estudiantil que incluye el Programa de Inducción Académica (PIA UNAB), y el Plan de Inclusión. La Universidad, a través de la Vicerrectoría Académica, se propuso como uno de sus objetivos estratégicos, el contribuir a las tareas que las Carreras y Programas realizan para asegurar la permanencia y progresión académica de los estudiantes de primer año. En el ámbito de la gestión, en el año 2013 se creó la Dirección de Procesos Académicos y Estudiantiles, encargada de focalizar los beneficios en estudiantes de buen rendimiento pero con problemas económicos. Esta dirección gestionó la atención de estudiantes para aquellos casos que correspondían ser revisados por la VRA, llegando a revisar 2.072 casos en el año 2014. La diversidad de factores que contribuyen a la deserción estudiantil, hizo necesario plantear un modelo de retención articulado entre las diferentes áreas de la Universidad.



5.7.1 Modelo de Retención Estudiantil En el año 2014, la Universidad comenzó a definir el Modelo de Retención Estudiantil UNAB que progresivamente ha ido aumentando en cobertura e impacto. El objetivo del modelo es mejorar el desempeño de los estudiantes para asegurar su progresión y éxito académico. Los planes de retención 72
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que emanan de este modelo forman parte de los Planes Operativos comprometidos anualmente por las facultades. Los cuatro pilares en que se sustenta este Modelo de Retención son los siguientes:



5.7.1.1 Diagnóstico Para poder dirigir adecuadamente las acciones remediales y de apoyo a la progresión académica de los estudiantes primero se realiza un diagnóstico. Los antecedentes obtenidos durante este proceso permiten centrar el trabajo, anticipar acciones y dirigir intervenciones de manera más estratégica y ajustada a las necesidades de los estudiantes y, a su vez, trazar lineamientos para la replicabilidad del modelo, permitiendo ampliar su cobertura a más estudiantes. A partir del año 2016 la Vicerrectoría Académica diseña y organiza las actividades de diagnóstico y nivelación para los alumnos nuevos, mediante el Programa de Inducción Académica (PIA-UNAB) que vino a sistematizar las acciones que antes se efectuaban de manera aislada. Este programa es una instancia de entrega de información y recibimiento temprano del estudiante de primer año, centrada en facilitar la incorporación del estudiante a la Universidad. Al momento de matricularse, los estudiantes reciben información sobre la Universidad y rinden las pruebas de diagnóstico. Uno de los primeros antecedentes diagnósticos que se aplican a los estudiantes nuevos es la Encuesta a Estudiantes de Primer Año, cuyos resultados complementan la caracterización que se realiza a todos los estudiantes matriculados vía SUA. En los últimos años, esta encuesta a estudiantes de primer año ha pasado de 2.269 test respondidos en el año 2013 a 4.855 el año 2016, lo que representa el 58,6% de los alumnos nuevos. Las pruebas de diagnóstico, aplicadas a estudiantes de primer año según las asignaturas de ciencias básicas que le correspondan cursar en el primer semestre, son diseñadas por los departamentos especializados en las áreas de Biología, Matemáticas, Física, Química y Anatomía, constituyendo la oferta de cursos de nivelación que se dictan como parte del Modelo de Retención. En el período, se ha incrementado la cobertura en términos de estudiantes y áreas temáticas, pasando de 3.876 estudiantes en 2013 a 5.948 estudiantes con diagnóstico en el año 2016. Esto ha significado incrementar la proporción de estudiantes cubiertos por pruebas diagnósticas, desde un 33% a un 55% en el período 2013-2016, tal como se observa en el siguiente gráfico.



Gráfico 3. Resultados Estudiantes Diagnosticados 2013-2016 5.948



3.876



3.791



3.522



3.610



2.111 510 N° de estudiantes de 1° año de pregrado a los que se les aplicó prueba de diagnóstico



N° de estudiantes de 1° año de pregrado diagnosticados con déficit en competencias y conocimientos



2013



N° de estudiantes de 1° año de pregrado que cursan cursos remediales



154 N° de estudiantes de 1° año de pregrado que aprueban todos sus cursos remediales



2016



Fuente: Dirección General de Planificación y Análisis Institucional



Los resultados de las pruebas diagnósticas orientan a los estudiantes en el acceso a los cursos de nivelación. Estos cursos son impartidos en modalidad blended u online en las áreas de ciencias básicas, según las asignaturas de primer semestre de su Plan de Estudio. Además, se ofrece el curso presencial de habilidades comunicativas y lectoescritura a todos los estudiantes que se inscriben, en las tres Sedes, procurando así una estrategia de nivelación masiva. UNIVERSIDAD ANDRÉS BELLO



73



Tabla 34. Cursos de nivelación para alumnos de 1er. Año, año 2016 Curso de Nivelación Desarrollo de Lectura Comprensiva y Aprendizaje Matemáticas Básicas para el inicio de la vida universitaria Nivelación en Biología



N° de estudiantes inscritos



Duración



Modalidad



Campus



Unidades Académicas



20 horas cronológicas



Presencial



República, Bellavista, Casona, Viña, Concepción



Escuela de Psicopedagogía, Fac. de Educación



577



89,3%



20 horas cronológicas



Presencial y online



Dpto. de Matemáticas, Fac. Cs. Exactas,



1.707



89,0%



10 horas cronológicas



Online



Dpto. de Cs. Biológicas, Fac. de Cs. Biológicas



3.495



66,1%



República, Bellavista, Casona de Las Condes, Viña del Mar, Concepción República, Casona de Las Condes, Viña del Mar, Concepción



% Aprobación



Fuente: Dirección General de Docencia



5.7.1.2 Apoyos académicos extracurriculares Tutorías Las tutorías se constituyen como un espacio de estudio y reforzamiento, y se diseñan y ofrecen a los estudiantes de primer año que hayan sido alertados durante el proceso de caracterización que se realiza en la etapa de Diagnóstico del Modelo de Retención. En los años 2015 y 2016 los criterios para definir a los estudiantes alertados fueron poseer un promedio PSU bajo 500 puntos y una nota bajo 3,9 en la primera prueba solemne. Para el segundo semestre se consideró como estudiantes bajo alerta aquellos que reprobaron por primera vez una asignatura de las ciencias básicas consideradas en las tutorías. A partir del año 2017 se siguió el criterio de alerta propuesto por el Mineduc para Beca de Nivelación Académica, proyecto adjudicado por la Institución en 2016 y que se analizará más adelante. Las tutorías se imparten en el Centro Integral de Acompañamiento y Desarrollo del Estudiante (CIADE) de cada Campus y son coordinadas con las Facultades. Hasta el año 2014, las tutorías eran realizadas por profesores de los departamentos de Ciencias Básicas en las áreas de Química, Física y Matemáticas. Desde el año 2015, comenzaron a ser dictadas por estudiantes destacados, como una estrategia que apela a la empatía y aprendizaje entre pares. Los estudiantes tutores son seleccionados considerando los siguientes criterios: ser estudiantes regulares de alguna Carrera de la Universidad, cursar entre el 4° y 10° semestre de la Carrera, tener un promedio acumulado igual o superior a 5,0, presentar una carta de recomendación y demostrar una clara motivación por el ejercicio docente. Los alumnos seleccionados ingresan a un Programa de Formación de Tutores donde reciben capacitación respecto al Modelo Educativo UNAB, los procesos de enseñanza como par tutor y el uso de metodologías de aprendizaje activo. Actualmente 94 estudiantes de Santiago, 25 de Viña del Mar y 34 de Concepción, han completado este programa. De esta forma la Universidad cuenta con 153 estudiantes capacitados como tutores, quienes también son evaluados semestralmente, recibiendo acompañamiento periódico por parte del equipo de la Dirección de Innovación y Desarrollo Docente de la Vicerrectoría Académica. El año 2015 se ofrecieron tutorías a 250 estudiantes. El primer semestre de 2016 la inscripción fue de 752 estudiantes de un total de 2.707 con alerta, mientras que el segundo semestre se alcanzó 1.234 inscripciones de un total de 3.032 con alerta, con un incremento de ocho veces el número de alumnos de 2015. Durante 2016 hubo 40 carreras que participaron en un total de 190 tutorías coordinadas por el CIADE.



Tabla 35. Resultados tutorías 1er. y 2do. Semestres 2016 Estudiantes Con alerta Inscritos N° de estudiantes que aprobó N° de estudiantes que reprobó N° de estudiantes con asistencia ≥ 50% N° de estudiantes que aprobó con asistencia ≥ a 50% N° de estudiantes que reprobó con asistencia ≥ a 50% Fuente: Dirección General de Docencia
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1er. Semestre 2016 2.707 752 348 314 387 234 148



2do. Semestre 2016 3.032 1234 676 414 595 422 132
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Durante el primer semestre del año 2016, el 28% de los estudiantes con alerta se inscribió en tutorías, mientras que el segundo semestre la cobertura aumentó en 13 puntos, con un 41% de estudiantes inscritos. Respecto a la aprobación de los estudiantes que asisten regularmente a las tutorías, se observa un incremento significativo en el porcentaje de aprobación de las asignaturas asociadas al área de la tutoría comparado con los estudiantes alertados que no asistieron, pasando de un 31% al 61% de aprobación en el primer semestre. En el segundo semestre el resultado pasó del 40% de aprobación en estudiantes alertados al 71% de aprobación de estudiantes en tutorías, comprobando la efectividad de esta intervención extracurricular a estudiantes alertados. En términos generales se observa una correlación entre la asistencia a las tutorías (asistencia igual o superior al 50%) y la aprobación de la asignatura. Los resultados indican que los alumnos participantes obtienen un 31% más de aprobación y un 22% menos de reprobación que quienes no participan en las tutorías. También se observa que los participantes tienen una menor tasa de retiro y de renuncia a la asignatura, disminuyendo de un 23% al 1% y del 16% al 7% en el primer y segundo semestre, respectivamente. Al primer semestre del año 2017, de los 2.249 estudiantes alertados en las tres Sedes, 1.256 iniciaron sus tutorías a partir de la segunda semana de iniciarse las clases del primer semestre. El desafío es lograr que una mayor cantidad de alumnos alertados se inscriban y terminen la tutoría, lo que ha probado ser eficiente para mejorar el rendimiento. Con respecto a las tutorías en modalidad online, en el año 2015 el Departamento de Matemáticas incorporó la plataforma Aleks como sistema remedial para cursos de matemáticas. Esta plataforma online de aprendizaje adaptativo en matemáticas funciona sobre la base de un motor de inteligencia artificial que, a partir de un diagnóstico, define rutas de aprendizaje personalizadas y dinámicas para cada estudiante, las que se van ajustando en función de las evidencias de aprendizaje sobre los tópicos en su ruta. La primera implementación en la Universidad se realizó el segundo semestre de 2015, para lo cual se adquirieron 350 licencias, que aumentaron a 1.340 en el año 2016 y posteriormente a 3.600 licencias en 2017. Los resultados obtenidos en los pilotos muestran que esta plataforma permitió incrementar en un 12% la aprobación de los cursos de matemáticas de carreras de la Facultad de Ingeniería y de la Facultad de Economía y Negocios.



5.7.1.3 Acompañamiento y apoyo integral El acompañamiento y apoyo integral permite conocer la situación de estudiantes en riesgo de deserción mediante un sistema de alerta temprano con apoyo de una plataforma electrónica para seguimiento personalizado, que permite identificar necesidades y acciones a seguir. Se han definido como factores de acompañamiento integral aquellos relacionados con aspectos personales (necesidad de asesoría o atención psicológica, derivaciones a unidades específicas como la Dirección General de Desarrollo Estudiantil, la Dirección de Inclusión, Empleos UNAB, entre otros); aspectos pedagógicos (talleres de técnicas y estrategias de estudio, asesorías individuales), y aspectos académicos (derivación a Tutorías académicas según asignaturas). Durante el año 2016 el CIADE entregó apoyo a 35 estudiantes que recibieron asesorías psicoeducativas, 22 fueron derivados a apoyo psicológico clínico, 259 fueron asesorados en casos financieros y 208 fueron apoyados a través del Comité de Retención Financiera. Con respecto a las consultas y análisis de casos de estudiantes que son contactados por vía telefónica, el CIADE atendió alrededor de 1.500 casos en el año 2014, incrementando su cobertura a 2.200 y 1.690 atenciones en 2015 y 2016, respectivamente. Las acciones de acompañamiento y apoyo integral realizadas por la Universidad se vieron fortalecidas con la adjudicación de recursos para implementar el Programa de Nivelación de Competencias Básicas y Acompañamiento Integral para Estudiantes de Primer Año (Proyecto BNA UAB1511). El objetivo del programa es la intervención centrada en un acompañamiento y apoyo integral que asegure la permanencia en la Universidad de los estudiantes de primer año. La Beca de Nivelación Académica fue postulada por la Dirección General de Docencia de la Vicerrectoría Académica a fines del año 2015, siendo adjudicada por parte del Ministerio de Educación para ser implementada en 2016 UNIVERSIDAD ANDRÉS BELLO
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y 2017. Este programa establece los requisitos que deben cumplir sus beneficiarios, entre ellos, ser estudiante de primer año en la Educación Superior, provenir de colegios municipales, particulares subvencionados o de administración delegada y tener un promedio de notas de Enseñanza Media superior a 5,5. Del total de 2.421 estudiantes que cumplían con el perfil BNA, en 2016 se entregaron 250 becas a estudiantes de todas las sedes. Del análisis de los resultados académicos de los estudiantes beneficiados con la beca el 2016 se puede concluir que el 90% de los estudiantes BNA que recibieron intervención siguen activos a enero del 2017, frente al 79% de los estudiantes con “perfil BNA” pero no afectos a la intervención. En cuanto al rendimiento académico de los estudiantes, se observa que el promedio de notas de los estudiantes BNA que participaron de las acciones implementadas, obtuvieron un promedio de 4,6, en tanto sus pares obtuvieron un 4,4. Desde el punto de vista del número de asignaturas aprobadas, los estudiantes BNA aprobaron una asignatura más que el grupo control.



5.7.1.4 Desarrollo de habilidades y aprendizaje Los talleres de habilidades y aprendizaje constituyen un espacio complementario a la formación en aula, cuyo objetivo es promover el desarrollo del estudiante tanto en el ámbito personal como en el psicoeducativo y cognitivo, disminuyendo los factores de riesgo de deserción. Las temáticas definidas y priorizadas han sido validadas tanto por la literatura y la experiencia local como por las percepciones de los propios estudiantes, y para su desarrollo se han implementado metodologías de trabajo activas, participativas, donde los relatores facilitan los procesos de enseñanza y aprendizaje. El año 2016 se ofrecieron los siguientes talleres: • Autoconocimiento y Manejo del Estrés. • Técnicas y Estrategias de Estudio. • Comunicación Efectiva. En el año 2016 se realizaron 18 talleres en el primer semestre y 43 el segundo semestre, con un total de 61 talleres y 836 estudiantes participantes en las tres Sedes. Los estudiantes han evaluado muy positivamente estos talleres. El 98% ha señalado que volvería a participar en instancias similares ya que considera que las temáticas expuestas y la forma en que fueron abordadas contribuyeron a su proceso formativo.



5.7.2 Plan de inclusión La Política de Inclusión de la Universidad nace en un contexto institucional donde la diversidad es reconocida como un elemento constitutivo y fortalecedor del proyecto educativo y de la comunidad universitaria, lo que ha llevado a la Universidad a ocupar el 6to lugar a nivel país en Inclusión, según el Ranking de América Economía del 2016, considerando factores como becas propias, diversidad social y facilidades para personas con discapacidad. La adjudicación en 2014 del Proyecto de Desarrollo Institucional, en la línea de modernización de procesos, permitió generar una unidad que se hiciera cargo de gestionar las políticas de inclusión definidas por la Universidad. Si bien los jóvenes en situación de discapacidad eran atendidos por los docentes y Direcciones de Escuela, ellos no contaban con una institucionalidad que se ocupara de ellos sistemáticamente, con mecanismos y recursos para apoyar y asegurar su participación y éxito académico. Este proyecto se materializó mediante la creación de la Dirección de Educación Inclusiva (DEI) que tiene como función articular el trabajo de las áreas académicas y de servicio de la Universidad con el fin de promover la construcción de una cultura institucional inclusiva, favorecer la formulación de políticas y procedimientos inclusivos, cautelar avances en materia de accesibilidad y promover prácticas concordantes con las políticas y procedimientos establecidos. 76
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En relación con estudiantes en situación de discapacidad, la Universidad ha avanzado en la instalación de un procedimiento institucional que establece mecanismos de acceso, así como funciones y responsabilidades en relación con la adaptación de materiales, la realización de ajustes razonables en el currículo y medios de enseñanza, contribuyendo así al acceso, permanencia, progreso y egreso de estos estudiantes.



5.7.3 Servicios para los estudiantes La Universidad, por intermedio de la Dirección General de Desarrollo Estudiantil, cautela el apoyo a los estudiantes con la entrega de una serie de servicios, beneficios y actividades, cuyo propósito es que tengan la mejor experiencia universitaria y logren una formación integral. Este apoyo se refleja en áreas transversales de servicios, bienestar, deportes, formación y vida universitaria. A través de esta dirección, la Universidad cuenta con información sobre los requerimientos, necesidades, inquietudes o demandas de los estudiantes, generando un canal que permite obtener respuestas más ágiles a las problemáticas existentes por parte de las autoridades. El área de atención y apoyo al estudiante, por ejemplo, se encarga de coordinar, gestionar y entregar a tiempo los diversos beneficios disponibles, entre los cuales se encuentran la Tarjeta Nacional Estudiantil, la Credencial Universitaria, Becas de Alimentación ministeriales y propias de la Universidad, entre otros. La Dirección General de Desarrollo Estudiantil gestiona los mecanismos que permiten cumplir con las políticas de apoyo a la formación co-curricular. Los programas organizados por esta dirección tienen como objetivo promover el autocuidado, otorgar apoyo económico e incentivar un estilo de vida saludable, para evitar conductas dañinas como el consumo excesivo de alcohol y drogas. Como el autocuidado es determinante para tener una experiencia universitaria exitosa, la Universidad organiza talleres centrados en la reflexión sobre los problemas que afectan a los estudiantes, con el objeto de desarrollar competencias personales que les servirán en su futuro profesional. Por otra parte, la Universidad, a través de la Dirección General de Desarrollo Estudiantil, entrega apoyo económico en becas de alimentación a estudiantes que no fueron beneficiados con la Beca de Alimentación de Educación Superior (BAES), quienes requieren ayuda para costear sus estudios. Especial consideración se tiene también con los estudiantes extranjeros, quienes requieren un esfuerzo mayor de integración. Para apoyarlos en ese proceso, la Universidad los ha integrado a la semana de bienvenida. El objetivo es acompañarlos y facilitarles su estadía, para lo cual se les emite de manera especial la Credencial Universitaria y se les ofrecen otras instancias de integración, como un almuerzo con las tradiciones nacionales o cupos especiales en talleres. Entre 2013 y 2016, la Universidad recibió a 1.901 alumnos extranjeros, cantidad que ha estado en permanente crecimiento. Otro de los objetivos de la Universidad es contribuir con la formación integral y armónica de los estudiantes. Para ello la Dirección General de Desarrollo Estudiantil tiene la misión de promover y estimular la realización de actividades deportivas y recreativas. Por medio del Servicio de Deportes, la UNAB pone a disposición de los estudiantes diversas instancias para fomentar el desarrollo de la actividad física mediante la práctica de Deporte Formativo, Deporte Generalizado, Deportes de Selección, todo realizado en instalaciones deportivas especialmente habilitadas, como salas de máquinas, multicanchas, piscinas, pistas de atletismo y otros espacios que pueden ser utilizados por los estudiantes de los distintos Campus y Sedes. La Universidad también apoya y coordina la participación de los y las estudiantes que la representan en competencias y actividades deportivas universitarias y federadas, a nivel nacional e internacional. Esta unidad se encarga de entregarles todas las facilidades para que puedan compatibilizar adecuadamente la práctica deportiva y la alta competencia con sus estudios. La participación de seleccionados que representan a la Universidad y al país ha aumentado de 575 en 2013 a 765 en 2016, números que resultan muy auspiciosos y confirman el reconocimiento de los jóvenes deportistas, que ven en la Universidad Andrés Bello una institución fuertemente comprometida con el deporte.
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Cada año, más de seis mil estudiantes participan en talleres deportivos y un número similar en actividades de deportes generalizados, lo cual se entiende como parte de su formación integral. Los deportistas UNAB son los mejores representantes de los valores institucionales, razón por la cual la Universidad está comprometida con su desarrollo y orgullosa con sus logros. En el período 2013-2016 más de 200 estudiantes han recibido un apoyo directo con becas a deportistas destacados, lo que ha contribuido a que entre 33 y 42 estudiantes integren las selecciones nacionales cada año. Los seleccionados UNAB han logrado más de 20 podios cada año, en competencias nacionales, destacando los primeros lugares de básquetbol damas y varones; tenis de mesa varones y vóleibol damas y varones. Gracias a estos resultados, la Universidad se ha destacado como la mejor a nivel de deportes nacionales en 2013-2014 y 2016, y como la segunda en el año 2015. A nivel internacional, los deportistas de la Universidad han representado al país en las competencias más importantes del contexto Sudamericano, Panamericano y Mundial. En los JJ.OO. de Londres (2012), cuatro representantes de Chile eran estudiantes de la UNAB, mientras que en los JJ.OO. de Río de Janeiro (2016), doblaron el número con ocho seleccionados. En los Juegos Odesur de Santiago (2014), participaron 18 seleccionados, mientras que a los Panamericanos de Toronto 2015, asistieron 11 deportistas de la UNAB. Es importante destacar los logros de aquellos estudiantes que encuentran en la Universidad un espacio no solo para formarse académicamente, sino para desarrollar sus habilidades, al tiempo que son integrados a una comunidad comprometida con sus proyectos. Diego Manzo Faúndez, deportista paraolímpico, estudiante de la Carrera de Educación Física, recibió el premio “Nuevos Héroes” entregado por la Caja de Compensación Los Héroes el año 2015 como un reconocimiento a sus méritos deportivos y valóricos. Por su parte, Thomas Heyl Picasso, alumno del Diploma de Habilidades Laborales, obtuvo medalla de oro en las Olimpiadas Especiales 2015 en Los Ángeles, Estados Unidos, mientras que en 2016, Daniel Foot, también alumno del Diploma en Habilidades Laborales, ganó las categorías Formas y Combate del Torneo de Taekwondo ATA de la Región Metropolitana. Otros ámbitos de gran importancia para la formación integral que promueve y procura la Universidad es la práctica de actividades que permitan el desarrollo de habilidades artísticas, culturales y sociales. Entre las primeras destacan los Talleres Artístico Culturales, actividades con las que se busca contribuir a que los estudiantes desarrollen y potencian estas habilidades en su tiempo libre. Las habilidades sociales se relacionan con las actividades de intervención social y mejoramiento de escuelas rurales que ha realizado la Universidad desde el año 2007 con la participación del voluntariado estudiantil. Para fomentar al máximo las capacidades creativas, de gestión y desarrollo de proyectos, la Universidad pone a disposición de los estudiantes los Fondos Concursables, cuyos recursos sean destinados a financiar proyectos en las áreas de recreación, cultura e investigación con impacto en la comunidad universitaria. Entre los proyectos adjudicados en el período 2013-2016 se cuenta el “Auto Solar Skoll”, una iniciativa de estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Sede Santiago. Es un prototipo de tres ruedas con una superficie fotovoltaica de seis metros cuadrados, impulsado únicamente por energía solar. Cuenta con un motor eléctrico de 4,5 KW, controladores de última generación, pudiendo alcanzar una velocidad crucero de 70 km/hora. Con este auto, los estudiantes de la Universidad participaron en la Carrera Solar Atacama en la categoría Clásicos donde obtuvieron el primer lugar de la carrera.
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Otro proyecto destacable fue desarrollado por estudiantes de la Carrera de Derecho de la Sedes Santiago y Viña del Mar, quienes gracias a estos fondos pudieron asistir a las XI Jornadas Interuniversitarias de Derecho Constitucional y Derechos Humanos, evento desarrollado en la ciudad de Córdoba, Argentina. Los alumnos participantes fueron distinguidos con el primer lugar en dos de las categorías del eje temático “Desafíos de la democracia Latinoamericana”, en las categorías “Trabajo más original” y a “La mejor exposición” con el trabajo titulado “El voto voluntario y la necesaria educación para la ciudadanía. Un desafío para la democracia chilena”. Además, se obtuvo una mención de mérito “A la mejor exposición” en el eje temático sobre derechos sociales, en un trabajo relacionado con esta categoría de derechos vinculados a migrantes. En los últimos cuatro años, el fondo se ha incrementado en un 77%.
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Entendiendo la necesidad que tienen los estudiantes de asociarse y relacionarse con personas que tienen aspiraciones o gustos en común, la Universidad promueve la creación de Asociaciones de Estudiantes en torno a los más diversos intereses. En la actualidad, existen 38 Asociaciones Estudiantiles, que se han convertido en espacios de desarrollo de actividades deportivas, religiosas, artísticas, solidarias y de pasatiempos al interior de la Universidad. En este contexto y en concordancia con el pluralismo que declara y vive la Universidad, se facilita al estudiantado el fortalecimiento de la vida espiritual a través del apoyo a las actividades de acción social organizadas por las distintas pastorales Católicas y Evangélicas que están activas en todas las Sedes. Con respecto a la organización y participación estudiantil ésta se funda en reglamentos que definen su alcance y participación en los Consejos de Escuela. La Universidad cuenta con un total de 8 Federaciones de estudiantes y 123 Centros de Alumnos con representación de todas las Sedes y Campus, de los cuales 76 participan activamente en Consejos de Escuela de 51 carreras de la Universidad.



5.7.4 Gestión de Recursos de Biblioteca El Sistema de Bibliotecas de la Universidad Andrés Bello tiene como propósito satisfacer los requerimientos de información y fomentar el crecimiento integral de la comunidad universitaria, contribuyendo a facilitar el aprendizaje continuo a través de la gestión del conocimiento. Para cumplir con la misión establecida, trabaja sobre la base de una Planificación Estratégica, la que apoya la misión institucional a través de sus lineamientos estratégicos.



5.7.4.1 Sistema de Gestión de Calidad El Sistema de Bibliotecas de la UNAB se encuentra conformado por diez bibliotecas10. En su accionar aplica mecanismos de medición y evaluación sistemática, independiente y documentada de sus actividades, a fin de realizar cambios para lograr una mayor efectividad de los procesos definidos. El año 2010 se comenzó con la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad basado en la Norma ISO 9001:2008. La actualización de la Norma ISO 9001:2008 a su versión 2015 incluye cambios importantes en cuanto a dar preponderancia a la planificación por objetivos y la incorporación de la gestión del riesgo. En razón de esto, se ha planificado el trabajo que permita adecuarse a los cambios y lograr renovar la certificación el año 2017, bajo esta nueva versión de la Norma ISO, ampliando el alcance al: “Sistema de Gestión de la Calidad que incluye todos los Servicios de Información entregados en las bibliotecas mediante el material bibliográfico físico; Recursos electrónicos, repositorio, redes sociales a través de la Biblioteca Virtual. El desarrollo de competencias informacionales por medio de capacitación y orientación a la comunidad universitaria y los servicios centrales de apoyo del Sistema de Bibliotecas”.



5.7.4.2. Servicios de Biblioteca El Sistema de Bibliotecas ofrece a la comunidad universitaria los siguientes servicios, los cuales son de uso compartido para todas las unidades académicas y administrativas de la Universidad.



Biblioteca Presencial • • • • 



Servicio de préstamo de material bibliográfico: El material bibliográfico se facilita en préstamo en la sala de lectura, o a domicilio. El material digital se facilita en préstamo en cualquier dispositivo electrónico, previa identificación con clave Intranet de la Universidad. Servicio de Referencia: Orientación y asistencia a los usuarios en la utilización de bases de datos y materiales audiovisuales. Talleres de Capacitación: Servicio de apoyo a los usuarios en el uso de la Biblioteca, recursos de información, junto con el desarrollo de habilidades y competencias para el aprendizaje. Préstamo Interbibliotecario: Operación por convenio que tiene lugar entre el Sistema de Bibliotecas de la UNAB y otras instituciones, por la cual una de ellas facilita a la otra determinado material bibliográfico para ser utilizado por los usuarios de la Biblioteca solicitante.



10 Sede Santiago: Campus República, Campus Casona de Las Condes, Campus Bellavista, Campus Creativo, Campus Antonio Varas, Campus Los Leones y Campos Clínicos El Pino; Sede Viña del Mar (2); y Sede Concepción.
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• • • • • • 



Préstamo Interbibliotecas UNAB: Este tipo de préstamos permite al usuario solicitar material bibliográfico y especial que se encuentra en una biblioteca de otros Campus de la Universidad, ubicados en las Sedes Santiago, Viña del Mar y Concepción. Servicio de préstamo de salas de estudio grupal (box): Facilita un espacio apropiado con implementos necesarios para el estudio y trabajo en equipo a nuestra comunidad de usuarios, contribuyendo al desarrollo de las actividades académicas, de investigación y docencia. Sala de Internet: Sala compuesta por un conjunto de computadores habilitados con acceso a Internet y programas de Office, situadas en cada biblioteca y designadas para el uso en el estudio. Sala de lectura: Lugar de la biblioteca de libre acceso, donde se puede estudiar en grupo. Sala de lectura silenciosa: Lugar de la biblioteca de libre acceso en donde el estudio es individual y los usuarios deben permanecer en silencio. Estantería abierta: Sistema que permite al usuario acceder directamente a la información, facilitando seleccionar el material bibliográfico de su interés (a diferencia de la estantería cerrada, donde el usuario requiere de la atención de un funcionario de biblioteca para acceder a los textos).



Biblioteca Virtual Es un servicio permanente vía Internet (biblioteca.unab.cl) que ofrece recursos de información en formato digital con acceso en cualquier lugar y a cualquier hora a más de un usuario. Algunos servicios son: • Servicio de Préstamo de ebooks. • Servicio de acceso y recuperación de artículos de revistas electrónicas en bases de datos (referencial y texto completo). • Servicio de Referencia (a través de correo electrónico, OPAC, Facebook, Twitter, etc.). • Repositorio Institucional Académico.



a) Repositorio Institucional Académico En la Biblioteca Virtual, se encuentra disponible el Repositorio Institucional Académico (RIA), de acceso abierto a la comunidad universitaria y al público en general. El Repositorio Institucional de la Universidad Andrés Bello es un recurso de información en formato digital que reúne, preserva y difunde en acceso abierto la producción intelectual, científica y académica generada por la comunidad universitaria, además de las tesis producidas por los alumnos de pregrado y postgrado. Los documentos del repositorio están organizados en Comunidades o Colecciones Documentales representadas por las distintas Facultades y Unidades Académicas. La colección del repositorio está compuesta por artículos de investigación publicados en revistas académicas nacionales e internacionales, libros y capítulos de libros, tanto de docentes como de investigadores de la institución, además de actas de eventos académicos, tesis de pregrado y postgrado de los estudiantes, entre otros materiales. El Repositorio Institucional Académico se ubica actualmente en el lugar 1.548 a nivel mundial, 148 a nivel latinoamericano y noveno a nivel nacional11.



5.7.4.3 Política de Adquisiciones El área se rige por la política de adquisición bibliográfica. A través de ella, se entrega a las Unidades Académicas un marco por el cual guiarse para la formulación presupuestaria anual. La adquisición se encuentra dirigida a responder a bibliografías de los diferentes planes y programas de estudio, contemplando su actualización de acuerdo a los cambios que en ellos se produzcan. Para mantener un estándar adecuado a los requerimientos de cada programa, incorpora a modo de sugerencia la cantidad de ejemplares por adquirir por tipo de bibliografía. Entre las consideraciones que menciona la política se encuentran: • 



El año de publicación de los títulos solicitados no debe exceder los tres años de antigüedad con respecto al año en curso de la solicitud presupuestaria. En el caso de libros que no posean nuevas



11 Ranking Web of Repositories, Enero 2017, disponible en http://repositories.webometrics.info/en/Latin_America/Chile
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• • 



ediciones en los últimos 3 años, se considera la adquisición de la edición más actual disponible. Considerar libros en formato electrónico (ebooks), solicitud de adquisición de bibliografía para nuevas Carreras y para las bibliografías modificadas en asignaturas ya existentes. Adquisición de publicaciones periódicas.



Además, se reseñan los criterios para la selección de la bibliografía, los cuales incluyen: amplitud, suficiencia y vigencia.



a) Inversión en Recursos Bibliográficos En los últimos cuatro años, la institución ha invertido más de 5 mil millones de pesos en recursos bibliográficos tanto físicos como virtuales. Como se aprecia en el Gráfico 4, la inversión en bibliografía física ha disminuido, ya que se ha priorizado la adquisición de material virtual en aquellas áreas del conocimiento que han presentado mayor crecimiento de esta modalidad.



Gráfico 4. Inversión Recursos Bibliográficos Físicos y Virtuales. Inversión en MM$ 1.200
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Fuente: Dirección Sistema de Bibliotecas



b) Plataformas Informáticas Para apoyar los diferentes procesos internos de gestión y administración del servicio de Biblioteca, así como para ofrecer los recursos y servicios a la comunidad universitaria, se dispone de las siguientes plataformas informáticas:
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Tabla 36. Plataformas informáticas para la gestión y administración del servicio de biblioteca Software Symphony



Sistema integrado de Bibliotecas, que cuenta con los siguientes módulos: Circulación; Catalogación; Informes; Solicitudes; Adquisiciones; Publicaciones Periódicas.



Procesos Internos / Procesos Externos - Servicios Utilizado para procesos internos y externos – servicios.



Software DSpace



Software de acceso abierto, que contiene el Repositorio Institucional Académico (RIA)



Procesos Externos - Servicios



Nombre del Sistema



Software EZProxy EBSCO Discovery Service (EDS) Sitio Web



Descripción



Esta herramienta permite el acceso a la Biblioteca Virtual de manera remota por los Procesos Externos – Servicios. usuarios de la Universidad. Multibuscador integrado que permite recuperar información en los recursos electrónicos Procesos Externos - Servicios y recursos físicos de la Biblioteca. Plataforma que permite el acceso a todos los recursos y servicios que el Sistema de Procesos Externos – Servicios. Bibliotecas ofrece a la comunidad universitaria.



Zoom (meeting and webinar software) Herramienta utilizada para realizar capacitaciones a la comunidad vía online (webinar)



Procesos Externos – Servicios.



Redes Sociales (Facebook; Twiter; YouToube; Instagram y Slideshare)



Plataformas de comunicación utilizadas para la difusión de los servicios y recursos que ofrece el Sistema de Bibliotecas a la comunidad universitaria. Plataforma que contiene la comunicación interna de solicitudes entre unidades del Sistema de Bibliotecas.



Procesos Externos – Servicios.



Software Encuesta Tick



Software que se utiliza para elaborar y aplicar encuestas a los diferentes usuarios.



Procesos Internos.



WordPress



Sistema de gestión de contenidos, que permite el desarrollo del Boletín interno del Sistema de Bibliotecas.



Procesos Internos.



Software GLPI



Procesos Internos.



Fuente: Dirección Sistemas de Bibliotecas



5.7.5 Beneficios socioeconómicos Dentro del actual contexto social, el financiamiento para educación superior se ha transformado en un eje vector de la contingencia nacional. En este ámbito, la Universidad ha mantenido constante su firme rol de permitir que estudiantes de diversas condiciones socioeconómicas puedan ingresar con beneficios y becas, lo cual se ha alineado a las normativas del Sistema Único de Admisión gestionado por el Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional (DEMRE). Por todo lo anterior, la UNAB ha continuado desarrollando una política de beneficios que paulatinamente se ha adaptado a las normativas del SUA desde su ingreso el año 2012, para financiar aranceles de estudiantes con cargo al presupuesto de la Universidad, que incluye una serie de factores claves. La Tabla 37 muestra un crecimiento en el monto de becas para este período de 6,9% promedio por año, así como un aumento en la cobertura de alumnos beneficiados del 12.3%, situación que ha sido posible gracias al correcto uso de los recursos en línea con el Plan Estratégico Institucional.



Tabla 37. Evolución Becas Internas UNAB 2013



2014



2015



2016



Monto de Becas en M$



11.663.583



10.362.596



13.309.204



14.255.598



N° de Alumnos Becados



11.060



11.156



14.361



15.672



Fuente: Vicerrectoría Económica



Entre las becas que posee la institución se encuentran las siguientes: • • • • • 
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Beca de Matrícula: Becas que cubren hasta la totalidad de la Matrícula, dependiendo de la preferencia definida por el postulante. Puede alcanzar hasta el 100% del valor de la Matrícula. Beca Académica Andrés Bello: Becas para estudiantes con puntajes mínimos requeridos en la PSU de los dos últimos años, dependiendo de la Carrera, las que pueden llegar a cubrir entre el 20% y el 100% del arancel anual. Beca de Fomento Regional: Beca que cubre un porcentaje del arancel, destinada a alumnos egresados de colegios ubicados fuera del Área Metropolitana, para hacerse efectiva en las sedes de Viña del Mar y Concepción. Beca Alumni: Fondo provisto por exalumnos para becar a los mejores estudiantes de cada Carrera, que postulen a la convocatoria. Beca Deportiva: Otorgada a deportistas seleccionados internos o a figuras destacadas a nivel nacional e internacional.
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Becas Externas Dada su condición de Institución privada acreditada, los estudiantes de la Universidad Andrés Bello pueden acceder a las siguientes becas entregadas por entes estatales: Beca de Excelencia Académica, Beca Presidente de la República, Beca Juan Gómez Millas, Beca Mejores Puntajes PSU, Beca Indígena, Beca de Alimentación de Educación Superior (BAES), Beca Valech (tanto para titulares como traspasos) y Beca Hijo de Profesionales de la Educación. Como elemento diferenciador, la Universidad ha determinado que los beneficios externos no impiden acceder a las becas internas. Esta política redunda en una mayor cobertura, sobre todo en los deciles socioeconómicos con mayor necesidad de apoyo para financiar aranceles.



5.7.6 Seguimiento de graduados y contacto con empleadores A nivel institucional la Universidad ha establecido como mecanismo de seguimiento y vinculación con los egresados el Programa Alumni UNAB. Alumni cuenta con mecanismos que permiten generar vínculos entre los egresados y la industria. Entre ellos está la Red de Alumni, espacio para el intercambio de contactos, emprendimientos, negocios y conocimiento. Esta red de contactos de Alumni incluye el Centro de Egresados, las Entrevistas a Egresados como un canal de comunicación para conocer los logros y los éxitos de los mismos; el Alumni Docente que permite contactar a un profesional UNAB quien pueda entregar sus conocimientos a estudiantes de pregrado; un Buscador Alumni para contactar exalumnos UNAB; Emprende Alumni, portal que entrega información y apoyo a emprendedores y, por último, los Premios Alumni que se entregan cada año a egresados destacados en sus respectivos ámbitos profesionales, representantes de los valores institucionales así como de sus comunidades universitarias. Entre los años 2013 y 2016 se ha entregado este reconocimiento a 100 Alumni UNAB en distintas áreas. Para las carreras y programas, la consulta a los Egresados, así como a los Empleadores, ha sido un canal tanto para recibir retroalimentación como para visualizar las brechas de formación que se han generado producto de los cambios y actualizaciones del mercado laboral, aportando a los procesos de innovación curricular que mantengan la pertinencia de los Planes de Estudio. En los últimos cuatro años, la innovación curricular de la oferta de pregrado ha convocado a más de 2.000 graduados y 800 empleadores. Por otra parte, las carreras y programas desarrollan de manera individual o en conjunto con Alumni una serie de actividades que permiten mantener contacto con los egresados, construyendo de esa manera identidad y contribuyendo a su mejora continua. La siguiente tabla resume las actividades organizadas por la Universidad y las facultades y el número de exalumnos que ha participado:



Tabla 38. Total de exalumnos participantes en actividades organizadas por las Facultades y Alumni Cantidad de Exalumnos participantes Actividad de Emprendimiento Ceremonias de Premiación Charlas y Talleres de Empleabilidad Consejo de Empleadores Encuentros de exalumnos Feria Laboral Networking Recepción nuevos Alumnos Revista Alumni Seminario, Jornadas, Charlas, Talleres, Cursos Suma total Fuente: Alumni



2013 50 125



2014 240 166 15



150 30



148 80 44 9 206 139 1047



7 192 554



2015 80 180 148 123 103 410 44 12 105 109 1314



2016 208 200 61 92 119 60 96 23 107 79 1045



TOTAL 578 671 224 215 520 580 184 44 425 519 3960
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Indicadores de empleabilidad El último estudio, realizado por Cadem (empresa de investigación de mercado y opinión pública en Chile) y publicado en marzo del 2016, se aplicó a 1.180 titulados UNAB de los años 2014 y 2012. Estos estudios cuantitativos se realizan desde 2011 y es aplicado a exalumnos de las diversas Facultades de la Universidad que cuenten entre uno y tres años de titulación, por medio de entrevistas vía email o telefónicas. Su objetivo es conocer la situación laboral de los egresados, considerando, dentro de sus preguntas, tópicos sobre la experiencia en su primer trabajo, empleabilidad, evaluación de la formación recibida en la UNAB e interés en educación continua y perfeccionamiento. A partir de 2016, la Vicerrectoría de Aseguramiento de la Calidad ha implementado un mecanismo que mide anualmente la percepción de los titulados sobre su proceso formativo. A través de una encuesta vía correo electrónico, los titulados de las últimas 5 cohortes responden preguntas respecto de diversos criterios de autoevaluación, ya sea de pregrado o a nivel institucional, generando una valiosa retroalimentación sobre su formación académica, la pertinencia de su experiencia curricular respecto del campo ocupacional al cual aspira, sus status de empleabilidad y orientaciones de formación continua. De la encuesta aplicada en el segundo semestre de 2016, se destaca que el 80% de los titulados afirma que el plan de estudios cursado era coherente con el perfil de egreso, es decir, que pudo adquirir durante su proceso formativo todos los elementos vinculados a éste. A continuación, se muestran algunos resultados de este estudio por Sede y a nivel Institucional, en donde, por ejemplo, un 86,91% de los exalumnos evalúa como cumplido en forma satisfactoria el perfil de egreso, un 84,79% evalúa con buena nota al Personal Docente y un 72,42% evalúa como bien desarrolladas sus competencias generales.



Tabla 39 Fragmento - Resultados del seguimiento a exalumnos realizado el 2016 – Sección Impacto en la Docencia Perfil de Egreso Personal Docente UNAB 86,91% 84,79% SANTIAGO 85,68% 84,40% VIÑA DEL MAR 89,39% 85,60% CONCEPCIÓN 91,20% 86,04% Muestra del estudio: 4.340 exalumnos UNAB - Fuente: Vicerrectoría de Aseguramiento de la Calidad



Competencias generales 72,42% 71,02% 75,10% 78,01%



Asimismo, y como se puede observar en la tabla siguiente, el 82% de los titulados admite que su perfil de egreso era claro en indicar las habilidades y capacidades que esperaba adquirir tras finalizar el plan de estudios. En cuanto a las competencias generales consultadas, el 72% de los titulados afirma que las adquirió, siendo consistentes con la declaración de resultados de aprendizajes del perfil de egreso. Por otro lado, los titulados indican en un 85% una opinión favorable respecto al Personal Docente, argumentando que es idóneo y competente.



Tabla 40. Resumen estudio de Titulados 2016 – Resultados Preguntas



% respuestas favorables



Lo que aprendí de la carrera o programa corresponde al título o grado que obtuve



91,75%



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



82,08%



El plan de estudios cursado en la carrera fue consistente con el perfil de egreso declarado al momento de ingresar a ella



80,21%



Las actividades prácticas fueron espacios de una efectiva ejercitación y aprendizaje y estaban organizadas con objetivos claros y en tiempos bien delimitados La carrera o programa contempló un trabajo de titulación o graduación, el cual estaba declarado formalmente en la malla e integraba y sintetizaba la formación disciplinaria y profesional recibida Muestra del estudio: 4.340 exalumnos UNAB - Fuente: Vicerrectoría de Aseguramiento de la Calidad



72,49% 82,93%



A partir de este estudio fue posible constatar que el 83% encontró trabajo antes del año, lo que muestra una alta efectividad al momento de hallar una fuente de trabajo estable. Sólo un 6% de los 84
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estudiantes reporta que no ha obtenido un trabajo estable. Estos resultados son congruentes con la información disponible en MiFuturo del Ministerio de Educación, que muestra a la Universidad con una empleabilidad promedio al primer año del 83,6% que está por sobre el promedio de sistema que presenta el 83,2% de empleabilidad. Según el mismo Estudio de Empleabilidad, el 90% de los titulados pudo ejercer su Carrera desde el primer trabajo, siendo las Carreras de Derecho, Enfermería, Medicina, Periodismo y Psicología las que presentaron un 100% de titulados trabajando en su profesión. Estos resultados muestran un gran nivel de empleabilidad de los egresados con una alta tasa de trabajo en la línea académica donde recibieron su formación. Estos buenos resultados también se observan en los reportes de MiFuturo, en donde se observa que carreras del área de salud, pedagogías y de las ingenierías presentan niveles de empleabilidad al primer año superiores a los que presenta el sistema. Los estudios mencionados generan una retroalimentación que permite validar la oferta de las Escuelas en distintas instancias, y son la base para generar los ajustes y cambios que sean necesarios, atendiendo los porcentajes y sugerencias obtenidos del contacto sistemático con los titulados. La opinión de los empleadores tiene resultados a nivel interno ya que permite evaluar la pertinencia de la oferta académica ofrecida. Así, por ejemplo, el 93% de empleabilidad promedio de exalumnos registrado en el año 2016, se complementa con otros indicadores, en donde se destaca que, a nivel de reputación con empleadores, la UNAB se ubica en la 10° posición del Ranking QS Stars LA 2016.



5.8 Investigación para la Mejora de la Docencia Un propósito de la Universidad es asegurar el aprendizaje de los estudiantes para cumplir con su compromiso de formar para transformar. En la misma línea de ese principio, resulta altamente necesario identificar las fuentes de información que provean de evidencia para la mejora de la docencia. La gestión académica, docente y curricular requieren de una permanente sistematización y análisis de información que permita evaluar los procesos y diseñar mejoras. Desde esa perspectiva, se puede afirmar que la gestión universitaria involucra permanentes acciones investigativas destinadas a mejorar la docencia y asegurar que los estudiantes aprendan.



5.8.1 Proyectos de innovación docente con recursos internos A través del Fondo de Innovación de la Docencia, la Vicerrectoría Académica otorga financiamiento a aquellos proyectos orientados al mejoramiento de la calidad de la docencia, de acuerdo a los lineamientos del Modelo Educativo. Con ese objetivo, se priorizan los proyectos destinados a la implementación de metodologías y estrategias de enseñanza innovadores y creativos que promuevan el aprendizaje activo de los estudiantes. Los proyectos, que tienen un plazo de ejecución no superior a los diez meses, deben explicitar indicadores de logros de aprendizaje que den cuenta de su impacto. En los años 2014 a 2015 se aprobaron y ejecutaron diez proyectos con un monto total de $ 23.716.580. Un ejemplo de estos proyectos es el desarrollado por los académicos del Departamento de Ciencias Físicas, sede Viña del Mar, denominado “Uso de videos tutoriales como estrategia de aprendizaje a través de la resolución de ejercicios de Física General”. Este proyecto se sustentó en la premisa de que los Videos Tutoriales son algo más que aplicaciones tecnológicas o herramientas digitales; conllevan una manera diferente de aprender, ya que sitúan al estudiante al centro del proceso y lo obligan a desarrollar habilidades del pensamiento distintas, pues requiere apropiarse del conocimiento para aplicarlo en su práctica cotidiana. Los docentes prepararon videos tutoriales con ejercicios resueltos de Física General Mecánica, con libre acceso a través de un canal de YouTube, como una estrategia didáctica. El análisis del uso dado por un grupo de estudiantes a este recurso demostró que un 77% lo ocupó para preparar las pruebas solemnes, un 78,2% consideró que los videos favorecieron su motivación por la asignatura y un 97,7% recomendaría los videos a otros compañeros. Otro caso es el de la Carrera de Ingeniería Civil Informática, que implementó metodologías para aprender programación con actividades lúdicas. El objetivo de ese proyecto era disminuir la UNIVERSIDAD ANDRÉS BELLO
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reprobación en la asignatura de Programación del primer año, así como reducir la tasa de deserción por causa motivacional. Para ello se utilizó un método lúdico basado en las 5 E’s (encantar-explorarexplicar-elaborar-evaluar) situando al estudiante tempranamente en un ambiente motivante, propicio y facilitador del aprendizaje. Dadas las características de los estudiantes, ya ampliamente analizadas, los proyectos se concentran en aquellas áreas donde se produce la mayor reprobación, tales como Matemática, Biología, Física y Química, Ciencias Básicas que los Departamentos dictan a todas las carreras y programas de la Universidad que lo requieran, por lo que toda medida que asegure una mayor efectividad del aprendizaje tiene un impacto en un alto porcentaje de los estudiantes, criterio fundamental para su selección.



5.8.2 Proyectos de mejora de la docencia con recursos externos La Universidad, por medio de las iniciativas lideradas o apoyadas desde la Vicerrectoría Académica con la Unidad de Coordinación Institucional (UCI), se ha adjudicado, vía concursos públicos, significativos recursos destinados a implementar proyectos de mejora de la docencia con distintos focos: Aprendizaje en áreas de alta reprobación, Reconocimiento de Aprendizajes Previos, Plan de Inclusión, entre otros. Con el proyecto FIAC UAB1101 “Adecuación y rediseño del proceso de aprendizaje de Ciencias Exactas para primeros años en la UAB”, finalizado en diciembre de 2013, la Facultad de Ciencias Exactas se propuso mejorar las capacidades de aprendizaje de los estudiantes mediante la incorporación de nuevas técnicas de trabajo en grupo, especialmente con la incorporación de mesas redondas, sistemas multimediales y la implementación en aula de cliqueras, utilizando la metodología de instrucción por pares. Desde el 2013 la Universidad dispone de más de 1.000 de estos dispositivos para uso en aula. Destacan las experiencias realizadas por académicos del Departamento de Química que implementaron metodologías de aprendizaje activo y medidas remediales cuyos resultados se transformaron en dos publicaciones en revistas internacionales. El proyecto financió estadías de especialización de cuatro académicos, quienes participaron en un programa intensivo organizado por LASPAU (Academic and Professional Programs for the Americas) en la Universidad de Harvard. La iniciativa también permitió la incorporación de tres académicos para reforzar la docencia en Ciencias Básicas de la Facultad de Ciencias Exactas, aportando en las áreas de Química, Física y Matemáticas. Con este proyecto se habilitó la sala TEAL, siguiendo el modelo del Massachusetts Institute of Technology (MIT), que cuenta con seis sistemas multimediales y capacidad para 60 estudiantes, espacio educativo que permite organizar en mesas para diez estudiantes, trabajos colaborativos bajo un formato de activa participación de estudiantes. La Escuela de Medicina Veterinaria en conjunto con la Escuela de Medicina desarrollaron el proyecto PMI UAB1102 “Docencia multimedial basada en cirugía mínimamente invasiva: una nueva estrategia docente para la interrelación de pregrado y postgrado en salud”. El objetivo del proyecto fue implementar una metodología de docencia multimedial para que los estudiantes aprendieran sin recurrir a especies biológicas. El proyecto adquirió un Arco en C, equipo radiológico fundamental para la obtención de las imágenes anatómicas propuestas por el proyecto y un ecotomógrafo de última generación, con sistemas ultrasonográficas en 3D y 4D. Ambos equipos han permito reforzar las estrategias de enseñanza que se utilizan en cursos de primeros años, como es el caso de Anatomía. La compra de modelos anatómicos que permitieron incluir modelos de simulación clínica en las áreas de semiología y clínica básica de especies pequeñas de medicina veterinaria, posicionó a la Escuela de Medicina Veterinaria como una de las escuelas pioneras en la implementación de este tipo de metodologías activas en el país. Un objetivo principal del proyecto fue la generación de una herramienta multimedial (software) de un modelo canino tridimensional (3D). Para ello, personal altamente calificado en técnicas de cirugía mínimamente invasivas en pacientes animales dependientes de la Universidad recopiló una gran variedad de material imageneológico por vía endoscópica, laparoscópica y radioscópica, útil para la enseñanza de cursos básicos, transformando la disciplina de Anatomía en un ramo transversal a lo largo de la Carrera de Medicina Veterinaria. De la misma forma, 86
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Médicos y Médicos Veterinarios participaron en la producción del módulo fisiológico de este software del modelo canino 3D, ampliando las capacidades de uso de este software tanto a nivel del aula, como entre los estudiantes. El gran potencial del uso de herramientas multimediales al interior del aula, como el modelo canino en 3D, propiciaron en la Universidad la generación de nuevos laboratorios de Anatomía o el acondicionamiento del interior del pabellón de cirugía veterinaria con sistemas multimediales. La sala multimedial colaborativa con 6 pantallas LED moutitouch Smart Board fue inaugurada en agosto del año 2013, con el apoyo del Ministerio de Educación, convirtiéndose en la primera sala multimedial colaborativa implementada en el país. Estos sistemas, coordinados con la sala TEAL del proyecto UAB 1101, permitieron cimentar la base de las nuevas salas y laboratorios colaborativos que desde el 2014 comenzaron a implementarse en los centros de simulación de Santiago, Viña del Mar y Concepción, junto a diversas salas en las tres sedes con esta misma tecnología. Con respecto al recurso humano, el proyecto UAB1102, permitió la contratación de tres académicos en áreas de apoyo en docencia y en las áreas de Anatomía, Anestesiología y Radiología Veterinaria, más dos personales técnicos para el uso de los equipamientos y actividades clínicas. Se realizaron estadías en la Universidad del Valle y en la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad de la Plata en Argentina, en el National Institute of Health, desarrollando convenios docentes con el National Cancer Institute para la generación de capital humano avanzado en el programa de Oncología Comparada en Estados Unidos, Centro de Cirugía Mínimamente Invasiva de Jesús Uzon en Cáceres, España; Harvard University con un trabajo colaborativo con LASPAU que se mantiene hasta la actualidad y que permitió entre otros logros, publicaciones y presentaciones en congresos de educación médica de nivel mundial. Como un resultado directo de la visita a Harvard University y el trabajo colaborativo con LASPAU, se destaca en el año 2013 se realizó la primera capacitación de académicos en el sistema Team-Based Learning. Dicha técnica se incorporó en el primer semestre 2013 como metodología docente en cursos teóricos y prácticos de la malla curricular, generando una serie de datos que se han analizado y que muestran grandes resultados en la mejora de los objetivos docentes de los mismos. Posteriormente, se continuaron con capacitaciones e implementaciones de metodologías de aprendizaje activo al interior del aula en metodologías como Aprendizaje Basado en Problemas o Aprendizaje Basado en Proyectos. El proyecto “Implementación de un Modelo de Reconocimiento y Certificación de Aprendizajes Previos (RAP) para la Prosecución de Estudios” fue financiado mediante un Proyecto de Mejoramiento, PM de Armonización del currículo, UAB1302. Este proyecto permitió incorporar analistas especializados en la generación de protocolos de trabajo para establecer los modelos de reconocimientos de aprendizajes no formales e informales, junto con desarrollar el Diplomado en Reconocimiento de Aprendizajes Previos para la Prosecución de Estudios Universitarios, para formar a los evaluadores RAP que se encargan de certificar en función de perfiles de ingreso establecidos para los programas especiales Advance. Estos resultados fueron presentados en el I Seminario Internacional RAP UNAB que se desarrolló el año 2016, así como registrados en documentos guías para mentores y tutores del sistema RAP UNAB. Por su parte, las experiencias ganadas en los proyectos de Becas de Nivelación Académica “Nivelación de Competencias para la Vida Universitaria” del año 2013 e implementados entre los años 2014 y 2015, y el proyecto UAB1511 adjudicado el año 2015 llamado “Programa de Nivelación de competencias básicas y acompañamiento integral para estudiantes de primer año destacados en contexto de la UNAB” (2016 y 2017), no sólo han permitido complementar y mejorar los modelos de retención estudiantil, sino que también han permitido realizar investigación en esta área. Los resultados se han traducido en las ponencias “Educación on-line y su contribución a la retención estudiantil: estrategias y líneas de desarrollo de la Universidad Andrés Bello”. De la misma forma, el proyecto FDI “Creación e implementación de Unidad de Educación Inclusiva (UEI)” ha permitido crear la política de inclusión en la Universidad y realizar el catastro y acompañamiento a estudiantes en situación de discapacidad. Los resultados han sido expuestos en reuniones nacionales, a través del SENADIS o por medio de la Red regional de Educación Superior Inclusiva (RESI), así como en congresos internacionales como la ponencia “Estudiantes en situación de discapacidad, apoyos y ajustes razonables bajo la mirada inclusiva de la Universidad Andrés Bello”. UNIVERSIDAD ANDRÉS BELLO
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5.9 Síntesis evaluativa La docencia de pregrado en la Universidad Andrés Bello procura, a través de sus políticas y mecanismos, cumplir con el propósito de formar profesionales, independientemente de su perfil de ingreso. El 91% de los estudiantes y el 93% de los académicos consideran que la Carrera en que estudian y trabajan tiene un proyecto académico coherente con la Misión, Visión y Plan Estratégico Institucional. La inclusión unida a los Valores institucionales se constituyen en la base del perfil de egreso de los titulados UNAB, profesionales dotados con conocimientos, habilidades y competencias que son valorados por el medio profesional y disciplinario. Consistente con lo anterior, el 88% de los empleadores estiman que con la formación entregada por la Universidad los exalumnos logran un desempeño notable tanto en lo profesional como en la formación integral. Para el período 2013-2016 la Institución tituló 18.266 profesionales, de los cuales 5.342 lo hicieron el año 2016, lo que demuestra el gran aporte Institucional al mundo laboral. En los últimos cuatro años, la Universidad ha consolidado la implementación de su Modelo Educativo, entendido como la política institucional que orienta los propósitos de la docencia, y que el 88% de los estudiantes afirma reconocer. El Modelo Educativo Institucional se ha consolidado durante el período 2013-2017 mediante la implementación de la innovación curricular de las carreras y programas, el fomento del uso de metodologías de aprendizaje activo y evaluaciones formativas como parte del proceso de aprendizaje. Es así como los titulados ponderan en un 85% el hecho que los docentes utilicen metodologías de enseñanza actualizadas de la disciplina y la profesión. Similarmente, el 80% de los estudiantes considera que las evaluaciones aplicadas son consistentes y proporcionales con la verificación del logro de los aprendizajes establecidos en los programas de asignatura. En este punto se aprecia un avance significativo en la implementación de variadas metodologías de aprendizaje activo en la totalidad de los programas dictados. En la implementación del Modelo Educativo también ha sido relevante la incorporación de un sistema que permita transparentar la carga académica del estudiante para asegurar el tiempo adecuado de dedicación a sus estudios. Para ello, la Universidad incorporó el Sistema de Créditos Transferibles SCTChile que se está aplicando consistentemente en todos los Planes de Estudio innovados, así como en el análisis de los planes de estudio en vías de innovación. La Universidad establece en su Misión “que ofrece a quienes aspiran a progresar, una experiencia educacional integradora y de excelencia para un mundo globalizado…”, oferta que se expresa en variadas oportunidades de movilidad en 27 países del mundo, con acceso, a través de pasantías y dobles grados, a al menos 119 universidades e instituciones extranjeras. En ese mismo contexto, y acorde al Modelo Educativo, se comprende el compromiso de la Universidad de entregar a los estudiantes competencias en el idioma inglés que le permiten ampliar su alcance global. La implementación sistemática del Modelo de Innovación Curricular ha permitido la revisión del 100% de los perfiles de egreso de carreras y programas con la participación de todos los actores relevantes, asegurando la actualización y pertinencia de los Planes de Estudio. Para ello se cuenta con el Manual de Diseño Curricular que establece la metodología, procedimientos y herramientas para realizar los diseños y rediseños de carreras y programas. Este proceso de innovación curricular ha permitido incorporar y diversificar las formas de evaluación e incorporar metodologías de aprendizaje activo desde el inicio de la implementación de un nuevo plan de estudio. A la fecha el 55% de los 69 programas de la UNAB ha implementado sus nuevos planes de estudio, proceso que durante el 2017 concluirá con la innovación curricular del 100% de las carreras y programas. La revisión de los perfiles de egreso ha contado con la validación tanto de exalumnos como de empleadores, quienes en un 92% concuerdan en que el título otorgado es consistente con las competencias que demuestran sus egresados. No obstante los buenos resultados, es necesario seguir mejorando la relación con los empleadores, cuya visión ha resultado imprescindible para ajustar los perfiles de egreso. 88
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La creación de nueva oferta académica se sustenta en criterios conocidos y establecidos en el Manual de Diseño Curricular. Los criterios académicos que fundamentan la creación de nuevas carreras o programas se complementan con criterios económicos que permiten garantizar asignaciones de recursos para una correcta implementación del Plan de Estudio. El proceso de admisión está claramente regulado a partir de la incorporación de la Universidad al Sistema Único de Admisión, cuyos resultados han demostrado el interés de los jóvenes por estudiar en la Universidad. A ese sistema la Universidad ha incorporado una vía especial muy innovadora que permite a los profesionales seguir una segunda carrera mediante un sistema de Reconocimiento de los Aprendizajes Previos (RAP). Los resultados de la matrícula en los últimos cuatro años muestran y ratifican que la Universidad constituye una opción relevante para el universo de estudiantes a la hora de elegir dónde estudiar, recibiendo más de 35 mil postulaciones cada año. El 81% de los estudiantes reconocen que los criterios de admisión son claros. La instalación transversal del Sistema de Assessment del Aprendizaje Estudiantil cuenta con una política, mecanismos y recursos para su implementación, lo que ha favorecido un cambio en la manera de comprender el proceso de enseñanza-aprendizaje, que ha comenzado a permear a todas las carreras. Hasta ahora el esfuerzo de implementación del sistema de assessment ha permitido un cambio cultural, instalando los modelos de medición y análisis, aunque aun parcialmente utilizados en los procesos de mejora continua. Para el año 2017 la meta es que todas las Carreras y Programas cuenten con este plan de assessment, cuyo seguimiento será posible mediante el uso de plataformas informáticas como U-Improve/U-Learning y SharePoint de Assessment, soporte tecnológico que permitirá cumplir con la meta de diseñar y monitorear las acciones evaluativas y los planes de mejora definidos por las Carreras y Programas. La calidad del equipamiento e instalaciones permite llevar a cabo el Modelo Educativo en las distintas áreas disciplinares y en las tres Sedes. Las carreras cuentan con dependencias idóneas en términos de su infraestructura educativa y de servicios. También la Universidad ha avanzado en incorporar tecnología de vanguardia que permite desarrollar competencias profesionales de alto nivel, como por ejemplo, el despliegue tecnológico a nivel quirúrgico laparoscópico, para cirugías mínimamente invasivas de la Carrera de Medicina Veterinaria, los simuladores de la Carrera de Ingeniería en Marina Mercante, el laboratorio de Ciencias de la Tierra, los centros de simulación en el área médica, recursos que colocan a la Universidad al nivel de estándares internacionales. Cabe destacar el desarrollo que ha tenido el Sistema de Bibliotecas de la Universidad, que se expresa en el aumento de la colección física, así como de los recursos virtuales, una extensa base de datos y bibliografía actualizada. El proceso de enseñanza aprendizaje orientado por el Modelo Educativo puede demostrar su efectividad a través de indicadores académicos como la tasa de aprobación y la tasa de retención total que, gracias a la política de apoyo académico y extracurricular a los estudiantes, expresado en el Modelo de Retención, ha permitido mantener esos indicadores estables en el tiempo así como en las distintas Sedes. Si bien la tasa de titulación total subió desde un 42,6% a un 47,8%, aún quedan algunas carreras focalizadas en las áreas de ciencias, recursos naturales, tecnología y derecho que requieren generar mecanismos para mejorar sus tasas de titulación. Similar situación se da en el caso de la tasa de retención de las carreras vespertinas (64,3%), que no obstante ser superior al promedio del sistema (61,6%), tiene sin duda un espacio de mejora. Los indicadores académicos son fundamentales a la hora de gestionar la docencia en todos los niveles de la Institución. Al respecto, el 86% de los académicos considera que las Carreras y Programas realizan un análisis sistemático de las causas de deserción, retención, así como de la progresión, asignaturas críticas y tiempos de titulación de los estudiantes. Banner, QlikView, Power BI, Peoplesoft, SharePoint, U-Improve, entre otros, sirven de base a la unidad de análisis institucional para proveer de información actualizada para la toma de decisiones y mejora continua.
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Considerando los grandes desafíos en el desarrollo de la docencia, la política de la Universidad ha sido fortalecer la dotación académica en número, calidad y permanencia para un mejor desarrollo de las actividades docentes, de investigación, gestión académica y vinculación con el medio en todas las áreas del conocimiento y en todas las Sedes. Esto se ve reflejado en el aumento de las JCE en un 33,1% en el período 2013-2016, siendo más significativo el incremento de las JCE de 39 horas y más, que aumentó en un 58,2%. Similarmente, para el mismo período se incrementó en un 65,5% las JCE con postgrado y en un 28,6% los académicos regulares con grado de doctor. Como resultado de las políticas y mecanismos de contratación definidos por la institución, se alcanzó una mejora sustantiva en la relación entre cantidad de alumnos por JCE con 39 horas o más, que pasó de 71,1 estudiantes por JCE el año 2013 a 46,5 estudiantes por JCE el año 2016. Ha sido una tarea fundamental asegurar que las sedes y áreas del conocimiento estén dotadas con los recursos académicos necesarios con relación a la cantidad de sus estudiantes, lo que se ha logrado mediante la contratación de JCE en áreas prioritarias y en todas las sedes, logrando avances tan significativos como el 70,3% de aumento de las JCE con más de 39 horas de la Facultad de Economía y Negocios y el 58,2% de aumento en la Facultad de Ingeniería. La Universidad, junto con fortalecer su cuerpo académico, ha avanzado significativamente en el proceso de evaluación y jerarquización de los académicos. Con respecto a la evaluación de académicos, resulta muy significativa la instauración del Sistema de Desempeño Académico, el cual ha permitido focalizar el esfuerzo y tareas de los académicos, hacer seguimiento de sus logros y diseñar acciones de mejora. Por su parte, la evaluación docente que realizan los estudiantes ha alcanzado una cobertura del 90%, con una calificación promedio de 3,5 (de una escala del 1 al 5). Si bien los resultados de esta evaluación confirman el buen nivel de los académicos de la Universidad, lo que reafirma el 93% de los estudiantes que ha manifestado que sus profesores poseen conocimientos actualizados de la disciplina y la profesión, se requiere disponer la información de manera más oportuna para una mejor gestión de la docencia. El proceso de jerarquización académica, por su parte, ha logrado consolidarse, avanzando desde un 43% de académicos regulares jerarquizados en el año 2013 a un 93%, en el año 2016. No obstante este significativo resultado, la Universidad requiere establecer criterios para incluir la jerarquización de los académicos adjuntos como un desafío que permita cautelar la idoneidad, preparación y calidad de los académicos que tienen a la docencia como responsabilidad fundamental. Como se ha señalado, los mecanismos de evaluación se ven complementados con las acciones de perfeccionamiento docente que ofrece la Universidad y que los académicos han realizado de manera creciente, lo que el 86% de ellos reconoce como políticas de perfeccionamiento pedagógico, disciplinario y profesional. La opción de cursar el Diplomado de Docencia Universitaria, los diversos talleres y cursos que enfatizan en el manejo de metodologías activas, así como en herramientas de evaluación, ha sido un mecanismo que ha permitido, entre otras cosas, incorporar metodologías activas en todas las carreras y programas. No obstante esta cobertura, que demuestra también el alcance de la implementación del Modelo Educativo, no cuenta con un mecanismo sistemático de seguimiento que mida el impacto de estas acciones. Durante este último período, la Universidad ha priorizado la progresión académica de los estudiantes como parte de su proceso de aseguramiento de la calidad a través del diseño e implementación del Modelo de Retención Estudiantil. Estas acciones tienen un alcance multidimensional, pues no sólo abordan el apoyo a los estudiantes en aspectos académicos, sino que también los orientan en ámbitos vocacionales, psicológicos y económicos, entre otros, considerando las dimensiones de la población estudiantil y su perfil de ingreso. Un logro importante de esta implementación es el Programa de Inducción Académica (PIA-UNAB) que permitió incrementar significativamente el número de estudiantes que aprueban cursos remediales, pasando de 154 estudiantes en el año 2013 a 3.610 estudiantes en el año 2016. Otro avance significativo de este Modelo de Retención ha sido la implementación de tutorías académicas, cuyo impacto se verifica en el incremento de la aprobación de cursos de primer año en aquellos estudiantes que asisten regularmente a tutorías en comparación con aquellos no asisten a tutorías. 90
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La Universidad se hace cargo de su misión de “entregar a quienes aspiran a progresar” una experiencia educativa que incorpora la inclusión como un principio que orienta y adecúa el avance curricular de los alumnos con algún tipo de discapacidad, para lo cual existe una política y mecanismos claramente establecidos, gestionados desde la Vicerrectoría Académica por la Dirección de Inclusión Estudiantil. La Universidad propicia la organización y participación estudiantil en los cuerpos colegiados, reglamentariamente reconocidos por la institución. Además canaliza sus inquietudes intelectuales, sociales, artísticas y deportivas. En este último punto, cabe destacar el liderazgo deportivo de la Universidad, consecuencia del apoyo institucional en los aspectos académicos, económicos, sociales, así como en la implementación e infraestructura deportiva acorde a cada disciplina. No obstante la amplitud y cobertura de los servicios a los estudiantes, el apoyo para realizar trámites administrativos es insuficiente y por ello, fuente de insatisfacción de éstos. La docencia de pregrado se ha visto impactada positivamente al incorporar y sistematizar los procesos de innovación curricular, así como de autoevaluación con miras a la acreditación. En estos procesos ha sido clave la participación activa de los graduados, quienes han ido incrementando su acercamiento a la Universidad por estas instancias así como por la gestión de Alumni. No obstante, esta instancia central se ha ido consolidando, al igual que los procesos de innovación curricular y autoevaluación, aún no se puede afirmar que sea un proceso sistemático de seguimiento y contacto de las carreras y programas con sus egresados. La investigación ligada a la docencia ha contado con recursos y proyectos tanto internos como externos que han permitido implementar mecanismos como el Reconocimiento de Aprendizajes Previos (RAP UNAB), establecer los sistemas de alerta temprana y medidas de acompañamiento a través de la Beca de Nivelación Académica (BNA), y otras iniciativas que también derivan de los proyectos de innovación docente financiados por la Vicerrectoría Académica. A esto se debe agregar una gran cantidad de proyectos de académicos y de las mismas carreras y programas que avizoran el desarrollo más formal y sistemático de la investigación y de su uso para la mejora de la docencia. Al respecto, el 81% de los académicos considera que la unidad académica promueve e incentiva la elaboración de material de enseñanza, aplicaciones, herramientas y usos en los métodos de trabajo para mejorar la docencia.



5.9 Fortaleza y Debilidades Fortalezas: 1. Existen propósitos y objetivos definidos para el área de docencia de pregrado consistentes con la misión institucional, así como un Modelo Educativo que establece un enfoque curricular basado en resultados de aprendizajes que orienta el diseño de los perfiles de egreso y planes de estudio de las distintas carreras y programas que imparte la institución. 2. Existe un Plan Institucional de Internacionalización cuya implementación ha permitido mejorar significativamente la diversidad y cantidad de experiencias internacionales de los estudiantes. 3. Existe un Manual de Diseño Curricular que establece la metodología para la formulación de los perfiles de egreso, Planes y Programas de Estudio, metodología que considera tanto el aporte de actores internos como externos. 4. El proceso de creación de nueva oferta académica está claramente definido, es conocido y se aplica sistemáticamente en la institución, se fundamenta tanto por criterios académicos como económicos, y su implementación se garantiza asignando los recursos necesarios conforme a los requerimientos establecidos en el Plan de Estudio. 5. Las políticas, reglamentos y mecanismos que garantizan la calidad en los procesos de admisión, enseñanza-aprendizaje y progresión académica, son aplicados de manera sistemática en toda la institución.
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6. Existen procedimientos y herramientas para monitorear, evaluar y mejorar el nivel de cumplimento de los resultados de aprendizaje de los perfiles de egreso de cada carrera, los cuales se han implementado tanto en asignaturas integradoras como en aquellas con altos índices de reprobación. 7. 



Existen estándares y procedimientos de monitoreo y control que aseguran la homogeneidad en la infraestructura, equipamiento y recursos de aprendizaje para la implementación de los Planes de Estudio que se ofertan en las diferentes sedes y modalidades, los que son coherentes con el Modelo Educativo institucional.



8. El Sistema de Biblioteca de la institución presenta un evidente aumento en sus colecciones físicas, tanto en títulos como en volúmenes en todas las bibliotecas de la Universidad, así como en las colecciones virtuales las que han permitido mejorar la accesibilidad, disponibilidad y coberturas temáticas para los diferentes perfiles de estudiantes, docentes e investigadores de la Universidad. 9. La Universidad posee un sistema integrado para la gestión docente, el cual permite administrar eficientemente la información institucional docente y proporcionar indicadores de gestión académica pertinentes para la toma de decisiones y mejora continua. Dicho sistema es conocido y utilizado sistemáticamente en la institución. 10. El cuerpo de académicos regulares y adjuntos es idóneo, comprometido y adecuado en cantidad y calidad para responder a las necesidades de los procesos académicos y administrativos. 11. Existe un sistema de selección, evaluación y calificación de desempeño académico, el cual es conocido, transparente y sistemáticamente utilizado en la Institución. 12. Existe un sistema integrado de apoyo a los estudiantes en aspectos académicos, socioeconómicos y de adaptación a la vida universitaria.



Debilidades: 1. Baja tasa de retención institucional de primer año para carreras de jornada vespertina. 2. Grupo de carreras con Tasa de Titulación Total inferior al 30% (cohorte 2007). 3. Bajo porcentaje de académicos adjuntos jerarquizados. 4. Insuficiente uso de los resultados de la evaluación docente que permita gestionar la mejora en la docencia. 5. Insuficiente seguimiento en la medición del impacto de las acciones de perfeccionamiento de docentes en metodologías activas. 6. Incipiente coordinación entre Alumni y algunas unidades académicas lo que no ha permitido consolidar una relación permanente con sus respectivos egresados.
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CAPÍTULO VI. ÁREA INVESTIGACIÓN Desde sus inicios, la Universidad Andrés Bello ha reconocido la investigación como uno de los pilares fundamentales de su proyecto académico, orientado a la calidad y la excelencia. Dicho carácter y compromiso han sido reconocidos a través de los sucesivos procesos de acreditación institucional (2008 y 2013) a los que la UNAB se ha sometido durante los últimos años. Así, la UNAB fue la primera Universidad privada en obtener la acreditación en esta área distintiva, mostrando un creciente número de publicaciones, reconocimiento internacional de sus investigaciones, capacidad para obtener fondos externos para el desarrollo de proyectos, y gestión de recursos propios para financiar iniciativas internas. Actualmente, la UNAB se desarrolla en el marco de su Plan Estratégico 2013-2017, en el cual “potenciar la generación de nuevo conocimiento” constituye uno de los ejes explícitamente declarados. La Institución ha enfatizado que la investigación contribuye a fortalecer la inquietud y rigor intelectual, la capacidad de razonamiento y la calidad del saber transmitido en la docencia, así como también proporciona las herramientas necesarias para la generación de innovaciones que la sociedad requiere. De esta forma, con tan solo 28 años de historia, basada en una profunda convicción de respeto por la libertad académica, la UNAB es hoy un proyecto educativo comprometido seriamente con la generación de nuevo conocimiento y de bienes públicos de calidad que constituyan un aporte significativo al país.



6.1 Institucionalidad de la Investigación Con el fin de responder a su Misión y Visión institucional, la UNAB cuenta con una institucionalidad y estructura de gobierno, que sustenta la relación entre los distintos actores que intervienen en el desarrollo de la investigación al interior de la institución. La estructura en el área de investigación está encabezada por la Vicerrectoría de Investigación y Doctorado (VRID), formada a su vez por la Dirección General de Investigación (DGI), la Dirección de Innovación y Transferencia Tecnológica (DITT), la Dirección Académica de Doctorados (DAD) y el Centro para la Comunicación de la Ciencia (CCC). Adicionalmente la Dirección de Innovación y Transferencia Tecnológica incorpora la Dirección de Transferencia Tecnológica (DTT). La Dirección de Innovación y Transferencia Tecnológica (DITT) de la Universidad Andrés Bello, se crea en 2014 a partir del compromiso adquirido tras la adjudicación del Plan de Mejoramiento Institucional en Innovación financiado por el Ministerio de Educación, de instalar la innovación como un eje estratégico dentro de la Universidad. La institucionalidad es funcional a la gestión de las actividades de investigación de la UNAB en su actual estado de evolución, brindando el soporte para el desarrollo sustentable de las actividades de investigación tanto básicas como aplicadas, así como de la innovación/emprendimiento basado en ciencia, además de contribuir a la formación de elementos clave de cultura científica. Para favorecer la comunicación efectiva entre las instancias centrales de la VRID y las Sedes Regionales, se han instalado Consejos de Investigación en las Sedes de Viña del Mar y Concepción, liderados por un académico con experiencia en el área que mantiene contacto directo con la DGI y que coordina las actividades relevantes para el quehacer de los investigadores de cada Sede. Los mencionados Consejos constituyen estructuras operativas orientadas a hacer más fluida las comunicaciones de las sedes regionales con las áreas centrales de investigación.



6.1.1 Propósitos y objetivos del área de investigación Con el fin de dar cumplimiento a su Misión y Visión, la UNAB declara, asume y define como sus principales objetivos generales en materia de investigación los siguientes: a) 



Fomentar y desarrollar actividades de investigación tanto básica como aplicada, de naturaleza individual y/o asociativa, de carácter disciplinar, interdisciplinario y/o multidisciplinario, local y/o en conexión con redes nacionales y/o internacionales, orientadas esencialmente a la generación de productos de investigación y/o bienes públicos (artículos y/o derechos de propiedad intelectual) de excelencia, es decir de alta calidad e impacto. UNIVERSIDAD ANDRÉS BELLO
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b) 



Fomentar y promover el desarrollo de actividades de innovación basada en ciencia y transferencia del conocimiento generado por medio de la investigación al sector productivo, al sector público, y a la sociedad en general.



c) 



Enriquecer el pregrado y el postgrado (magister y doctorado) con las actividades de investigación que se desarrollen.



Estos objetivos estratégicos orientan el quehacer de toda actividad de investigación en la institución, insertos en el marco general establecido por la Política de Investigación que define el conjunto de directrices y declaraciones orientadas a promover, desarrollar, alinear, y optimizar la actividad de investigación, en base a criterios de calidad establecidos y aceptados por la comunidad científica nacional e internacional.



6.1.2 Política de investigación de la Universidad Andrés Bello La política declarada considera los siguientes elementos: a) 



Consistente con la declaración de su Misión de “ser una Universidad que ofrece a quienes aspiran a progresar, una experiencia educacional integradora y de excelencia para un mundo globalizado, apoyado en el cultivo crítico del saber, y en la generación sistemática de nuevo conocimiento”, y de su Visión de “ser reconocida dentro de las mejores universidades del país”, el propósito fundamental de toda actividad de investigación en la Universidad Andrés Bello es la generación de nuevo conocimiento y/o bienes públicos de calidad, generando resultados (artículos y/o derechos de propiedad intelectual) obtenidos por medio de procesos sistemáticos de búsqueda de conocimiento, experimentación y análisis crítico, propios del método científico.



b) Las actividades de investigación en la institución se sustentan, promueven y fomentan sobre los valores de Excelencia, Responsabilidad, Pluralismo, Respeto e Integridad que inspiran y guían a la Universidad Andrés Bello. Se enmarca y alinea en el contexto de criterios de calidad actualmente aceptados por las comunidades académicas, científicas y tecnológicas, a nivel nacional e internacional. En dicho marco, toda investigación en la UNAB se adscribe a los principios y responsabilidades que establece la Declaración de Singapur sobre la integridad en la investigación, incluyendo honestidad, responsabilidad, imparcialidad y buena gestión de la investigación, así como la Declaración de Montreal sobre integridad en la investigación asociada a colaboraciones a nivel nacional, institucional, disciplinaria y sectorial. Además la política adhiere a la declaración de San Francisco, y el manifiesto de Leiden, los cuales se pronuncian sobre la forma de evaluar la calidad de la ciencia. c) 



La Universidad Andrés Bello aspira a desarrollar en forma progresiva, investigación en las áreas en las cuales enseña. Además, los intereses de investigación deben estar alineados con los planes de desarrollo de las unidades académicas y Facultades en un sentido amplio y se espera que estén orientados a la generación de resultados que son un aporte al desarrollo del país adhiriendo plenamente a los valores institucionales.



d) Las actividades de investigación, innovación y emprendimiento buscan enriquecer de manera efectiva la formación y desarrollo de estudiantes, tanto a nivel de pregrado como de postgrado (principalmente a nivel de magíster y doctorado), en coherencia con los niveles de formación y la naturaleza específica de los planes de estudio y las áreas de desarrollo de interés. e) La investigación en la Universidad Andrés Bello se desarrolla en el contexto de proyectos de investigación, entendidos estos como el trabajo por el cual se evalúan hipótesis o preguntas, los cuales generan nuevo conocimiento y dan origen a publicaciones, tesis y derechos de propiedad intelectual. Además, permite enriquecer la docencia de pre- y postgrado. La investigación puede ser de naturaleza individual y/o asociativa, de carácter disciplinar, interdisciplinario y/o multidisciplinario, local y/o en conexión con redes nacionales y/o internacionales. El desarrollo de dichos proyectos debe contar con la aprobación de la respectiva Facultad y el visto bueno de la Vicerrectoría de Investigación y Doctorados de la Universidad. 94
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f) 



La actividad de investigación en la institución se realiza en las unidades académicas, entendidas éstas como las facultades, centros de investigación, departamentos, escuelas, carreras o programas. Dichas unidades concentran los académicos investigadores, que individualmente o nucleados desarrollan las actividades de investigación.



g) 



A partir de los cuadros académicos que se estructuran para desarrollar investigación, la Universidad busca formar claustros académicos que poseen las credenciales académicas necesarias para dar sustento a la formación de programas de doctorado, contribuyendo de esta forma a la formación de cuarto ciclo. En concordancia con su Misión, la UNAB busca entregar una formación doctoral de excelencia, que capacite a sus graduados para realizar investigación original e independiente aportando con nuevo conocimiento en sus respectivas áreas de especialidad. El compromiso que tiene la institución con sus estudiantes y desarrollo de la investigación, se ve reflejado en la infraestructura, equipamiento, becas y diferentes oportunidades de financiamiento que ofrece mediante fondos concursables, destinados a potenciar su formación académica y el desarrollo de sus tesis.



h) La Universidad Andrés Bello declara un fuerte compromiso institucional para fomentar la innovación, la transferencia tecnológica y el emprendimiento como parte de la cultura universitaria, involucrando tanto al cuerpo académico como estudiantil. De esta forma, la UNAB no sólo impulsa avances en los ámbitos científicos, sino que también en aquellos que tienen que ver con transferencia tecnológica, innovación y emprendimiento, los cuales impactan de manera transversal en todas las facultades de la Universidad. Se incorpora de esta forma otra dimensión, que genera espacios de creación en innovación de productos y procesos, en distintas áreas del conocimiento. i) 



Los resultados de investigación en la Universidad Andrés Bello deben ser comunicados de manera efectiva (artículos y/o patentes), contribuyendo a que el conocimiento generado se vincule con la sociedad, y contribuya a la generación de una cultura científica institucional con impacto nacional y/o internacional.



j) 



La Universidad apoya y fomenta decididamente las actividades de investigación, tanto individual como asociativa, multidisciplinar e interdisciplinaria. Para ello cuenta con instrumentos y mecanismos internos que permiten financiar actividades de investigación. El mérito de la investigación es el factor fundamental que determina su financiamiento. De la misma forma, la Universidad estimula y promueve la participación de sus académicos investigadores en fondos externos competitivos. Las actividades de investigación en la UNAB se vinculan tanto nacional como internacionalmente, estimulando la formación y participación de sus académicos en redes de colaboración orientadas a los más altos estándares de calidad e impacto.



k) La investigación se financia por medio de fondos que se adjudican los investigadores de la Universidad, a través de proyectos competitivos ofrecidos por el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación; proyectos internacionales; fondos provenientes del sector privado y por el financiamiento que la institución destina para tales fines. Los fondos que la Universidad destina anualmente para el desarrollo de la investigación, son asignados utilizando los procedimientos de asignación de presupuesto que la institución posee. l) 



El desarrollo de las actividades de investigación, a nivel institucional, quedan además conectadas y circunscritas a las otras políticas y reglamentos institucionales. Dicha reglamentación se encuentra sujeta a las revisiones que surjan producto de las mejoras continuas y el aseguramiento de la calidad que permitan el máximo alineamiento con los ejes de desarrollo definidos en los planes estratégicos de la Institución.



m) Estos criterios, que en su conjunto constituyen la política de Investigación de la Universidad Andrés Bello, así como todo reglamento, normativa y procedimientos asociados a investigación, estarán sujetos a todos los procedimientos que conduzcan a un mejoramiento continuo, velando siempre por el aseguramiento de la calidad.
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6.1.3 Mecanismos de aseguramiento de la calidad de la investigación Con el fin de velar por el aseguramiento de la calidad en el ámbito de la investigación, la UNAB cuenta con sólidos mecanismos, tal como se indica a continuación: a) 



Políticas y reglamentos institucionales que regulan las actividades de investigación. La política de investigación y los valores institucionales proporcionan un marco general del cual emanan reglamentos específicos para la postulación, evaluación, revisión y seguimiento de proyectos de investigación, abarcando tanto concursos internos administrados por la DGI o la DITT, como procesos de gestión de postulaciones a fondos externos, nacionales e internacionales. En estos procesos intervienen Comités Académicos de Ética, Bioética, y BioSeguridad, entre otros, nombrados y establecidos formalmente para tales efectos, y que pueden tener un alcance local (de facultad) o Institucional. En el caso de proyectos de investigación aplicada, la Política de Propiedad Intelectual es relevante ante la opción de poder generar productos en dicho contexto. Finalmente, junto con mantener altos estándares en la gestión asociada a la investigación, se promueve la aplicación de buenas prácticas en el trabajo de investigación. La reglamentación se actualiza en la medida que la institución crece y se desarrolla, manteniendo siempre consonancia con el Plan Estratégico de la Universidad. Pueden citarse entre los más relevantes los siguientes: la Política de Investigación, el Procedimiento de Administración de Proyectos de Investigación, los Procedimientos de Solicitudes de Gestión Legal, el Código de Conducta y Ética, el Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad, el Reglamento del alumno de Pregrado, el Reglamento de Disciplina, el Reglamento Procedimiento Incorporación de tesis al Proyecto Cybertesis, el Reglamento de Títulos y Grados, el Reglamento del Académico, el Reglamento de Estudios de magister y doctorado, el Reglamento de Distinciones Académicas, el Reglamento de Jerarquización Académica, el Reglamento de Permisos Académicos, el Reglamento de Responsabilidad de los Académicos Regulares, el Reglamento de Evaluación de Desempeño Académico, y la política de Propiedad Intelectual.



b) 



Planificación estratégica como marco de definición de los compromisos de Investigación. La Vicerrectoría de Investigación y Doctorado como instancia superior de definición e implementación de las directrices, reglamentos y normativas asociadas a la investigación, define junto a las Facultades los objetivos estratégicos de cada unidad y genera planes operativos anuales, que sirven para guiar y evaluar la evolución del desempeño correspondiente. Los diferentes proyectos que las facultades planifican se materializan a través de sus ejercicios presupuestarios anuales (i.e., de Gastos –OPEX- e Inversiones-CAPEX-). Dicha planificación es parte de la cultura organizacional y juega un rol central para la elaboración de los proyectos de desarrollo de todas las unidades que componen la institución.



c) 



Sistematización de procedimientos de evaluación y adjudicación de proyectos internos. La UNAB cuenta con diversos instrumentos de apoyo a la investigación (ej. Concursos de Proyectos Internos) cuya evaluación implica un proceso de revisión por pares dirigido por la Dirección General de Investigación. Un comité constituido por destacados académicos de la UNAB, provenientes de distintas áreas del conocimiento, juega además un rol asesor (análogo a un Grupo de Estudio FONDECYT) en la revisión de las evaluaciones y asignación de los puntajes a las propuestas, lo que finalmente determina la posibilidad de obtener el financiamiento requerido. En el caso de los Proyectos Núcleos UNAB, se convoca a un comité formado por reconocidos investigadores nacionales, incluyendo premios nacionales, los que evalúan y escuchan las presentaciones de las propuestas, para finalmente definir cuáles deben ser financiadas.



d) Seguimiento de la productividad científica y/o tecnológica a través de indicadores bibliométricos nacionales e internacionales. Los resultados de la actividad de investigación evidenciables en publicaciones científicas y/o derechos de propiedad intelectual (e.g., patentes), se miden y evalúan a través de indicadores reconocidos y aceptados por las comunidades científicas, tecnológicas y disciplinares, para medir tanto la cantidad como el impacto de los resultados y/o acciones realizadas (i.e., calidad, colaboración internacional, etc.). En este contexto, la Dirección General de Investigación entrega a las autoridades institucionales reportes mensuales de la productividad en términos del número de publicaciones indexadas en WoS y Scopus tanto a 96
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nivel general como por facultades. Dichos indicadores son usados como insumo en los procesos de evaluación académica, asignación de incentivos por publicaciones y jerarquización al interior de la institución. e) 



Seguimiento de la ejecución financiera de proyectos de investigación. La entrega de financiamiento, declaraciones de gastos, rendiciones de fondos y cierres de proyectos, actividades todas enmarcadas en la administración financiera de todo proyecto interno o externo, nacional o internacional que se ejecuta en UNAB, están normadas por convenios suscritos entre la Universidad y la fuente que otorga el financiamiento, además de los reglamentos propios de cada entidad. La definición de los roles, responsabilidades y actividades en la gestión y administración de Proyectos de Investigación y los procesos y/o subprocesos relacionados, se encuentran definidos institucionalmente a través del Procedimiento de Administración de Proyectos de Investigación.



f) 



Asistencia técnica en la formulación de proyectos de investigación básica y aplicada: La Dirección General de Investigación y la Dirección de Innovación y Transferencia Tecnológica apoyan los procesos de formulación y presentación de proyectos, poniendo a disposición de los investigadores distintos servicios como traducción al inglés, evaluación económica, estudios de impacto en el mercado, propiedad intelectual u otro que escape a sus ámbitos de especialidad.



g) 



Monitoreo y seguimiento bibliométrico de la productividad científica institucional: La institución tiene acceso a recursos bibliográficos y bases de datos especializadas para monitorear la productividad científica y/o tecnológica asociada al cuerpo académico de investigadores. La institución utiliza además la potente herramienta SciVal12 de Elsevier, la cual incluye indicadores bibliométricos (tanto en número como calidad e impacto) empleados como estándares en este tipo de mediciones. Ello, junto al acceso a Web of Science de Thomson-Reuters y Scopus de Elsevier, contribuye a la mejora de los procesos de análisis, evaluación y gestión de la productividad científica a nivel institucional. La disponibilidad de SciVal representa una ventaja comparativa estratégica en materia de investigación, así como una ayuda significativa al desarrollo de la actividad de investigación en sí misma. Estos sistemas se complementan con la disponibilidad de una Plataforma de Vigilancia Tecnológica, la cual permite enriquecer el accionar de los investigadores principales y orientar sus esfuerzos respecto al mercado y la sociedad. En dicho marco, se han venido estableciendo diversos mecanismos (descritos más adelante) de relación con la industria e instituciones nacionales e internacionales que permiten identificar en forma oportuna las tendencias del mercado, los equipos de investigadores competentes, los potenciales proveedores de tecnologías y de equipamiento complementario al existente al interior de la Universidad, de tal forma de mejorar la posición competitiva de la Institución en el desarrollo tecnológico. Es importante destacar también que durante 2017 estará operativo el sistema PURE13 de Elsevier, que completará e impulsará decididamente el plan de modernización de la gestión de la investigación a nivel institucional.



6.2 Capacidades Institucionales para la Investigación La UNAB puede identificar en la actualidad 237 académicos regulares que intervienen de forma activa y demostrable en la generación de nuevo conocimiento, a través de la participación en proyectos de investigación y en la publicación de artículos científicos o productos de propiedad intelectual. En el ámbito de la infraestructura, la UNAB ha generado espacios exclusivos y equipamiento para el desarrollo de la investigación en las Sedes Santiago, Viña del Mar y Concepción. Junto con la infraestructura, la UNAB destina año a año fondos propios para financiar proyectos de investigación, a los que se suman los fondos externos que sus académicos obtienen a través de los programas FONDECYT, FONDEQUIP, INICIATIVA CIENTÍFICA MILENIO, FONDAP, entre otros fondos de relevancia nacional. A lo anterior se suman fondos que los académicos se adjudican desde organismos privados y fuentes de financiamiento internacional.



12 https://www.scival.com/ 13 https://www.elsevier.com/solutions/pure
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6.2.1 Unidades donde se desarrolla la investigación en la Universidad Las actividades de investigación se desarrollan actualmente en los Centros, Departamentos y/o Escuelas vinculados a las distintas Facultades que componen la UNAB. Las Facultades concentran gran parte de la investigación disciplinaria básica (i.e., química, física, matemáticas, biología, etc.) que se lleva a cabo en la institución, además de contribuir a la formación de los estudiantes de pregrado y postgrado. Los Centros de Investigación han sido creados por la institución para desarrollar investigación en temas específicos priorizados por la Universidad (Tabla 41). A lo anterior se suman entidades derivadas de Iniciativas Científica Milenio (6) y proyectos FONDAP (3), a través de las cuales (Tabla 42) se estimula el desarrollo de investigación asociativa de excelencia, la formación de capital humano avanzado, el establecimiento de redes de colaboración (nacional e internacional), y la vinculación efectiva con el medio.



Tabla 41. Centros de investigación UNAB Centros de Investigación 1. Centro de Investigación Marina Quintay (CIMARQ), Sede Viña del Mar. 2. Centro de Investigaciones Territoriales y Urbanas (CITU), Sede Santiago. 3. Centro de Biotecnología Vegetal (CBV), Sede Santiago y Sede Concepción. 4. Centro de Investigaciones Biomédicas (CIB), Sede Santiago. 5. Centro de Investigación para la Sustentabilidad (CIS), Sedes Santiago, Viña del Mar y Concepción. 6. Centro de Bioinformática y Biología Integrativa (CBBI), Sede Santiago. 7. Center for Integrative Medicine and Innovative Science (CIMIS), Sede Santiago. 8. Centro de Nanociencias Aplicadas (CENAP), Sede Santiago. 9. Centro de Transporte y Logística (CTL), Sede Santiago, y Sede Viña del Mar. Fuente: Vicerrectoría de Investigación y Doctorado



La investigación que se desarrolla en Centros e instancias asociativas es transversal a la institución, contando con capacidades y personal en las distintas sedes regionales. Al respecto, es importante señalar que la UNAB considera que la investigación compete estratégicamente a la Institución como una única entidad. De esta forma, la instalación de capacidades obedece al aprovechamiento geopolítico y a las oportunidades que cada sede ofrece. Una descripción básica de cada centro y proyecto distintivo y su aporte al área de investigación se reporta en la Memoria Institucional de Investigación.



Tabla 42. Iniciativas de investigación destacadas vigentes (2016) Tipo de Iniciativa



Nombre de la Iniciativa



Núcleos Milenio



1. Núcleo Milenio de Ingeniería Molecular y Química Supramolecular. 2. Núcleo Milenio Procesos Químicos y Catálisis (CPC). 3. Núcleo Milenio Biología de Enfermedades Neuropsiquiátricas (NU-MIND).



Institutos Milenio



1. Instituto Milenio de Astrofísica (MAS). 2. Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia (IMII). 3. Instituto Milenio Centro Interdisciplinario de Neurociencia de Valparaíso (CINV).



Anillos de Investigación en Ciencia y Tecnología



1. Materiales Inorgánicos Polifuncionales en Base a Metales Chilenos Estratégicos – IPMaG.



Fondo de Financiamiento de Centros de Excelencia en Investigación (FONDAP)



1. Centro de Regulación del Genoma (CRG). 2. Centro Interdisciplinario de Investigación en Acuicultura Sustentable (INCAR). 3. Centro Nacional de Investigación para la Gestión Integrada de Desastres Naturales (CIGIDEN).



Fuente: Vicerrectoría de Investigación y Doctorado



6.2.2 Recursos internos para la investigación



En concordancia con sus lineamientos estratégicos y consciente de la necesidad de aportar recursos permanentes para el desarrollo de la investigación, durante el período 2013-2016 la UNAB ha realizado inversiones (en promedio anual) que superan los 3.800 millones de pesos. El desglose de los montos invertidos en investigación agrupados en los ítems más relevantes se reporta en la Tabla 43. Los esfuerzos institucionales en esta materia incluyen también acciones concretas para garantizar que los 98
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académicos investigadores cuenten con el tiempo necesario dentro de su jornada, para el desarrollo adecuado de las actividades de investigación, de acuerdo a criterios definidos y conocidos por toda la comunidad. Las horas de docencia directa que los investigadores no realizan, son realizadas por académicos que son contratados en la planta adjunta.



Tabla 43. Presupuesto directo anual institucional en investigación Ítem presupuestario Presupuesto VRID, incluyendo financiamiento de proyectos internos (DGI) Contrapartidas institucionales (VRE) para proyectos con financiamiento externo Becas doctorales Incentivos por publicaciones Overheads de Proyectos FONDECYT Equipamiento e Infraestructura de Laboratorios Recursos electrónicos de biblioteca (Bases de datos especializadas) TOTAL Fuente: Vicerrectoría de Investigación y Doctorado – Vicerrectoría Economía



Monto ($) promedio anual (2013-2016) 470.348.826 735.000.000 964.420.557 519.000.000 438.000.000 1.169.443.887 298.660.825 3.857.682.226



6.2.2.1 Proyectos con financiamiento interno Con el fin de fomentar transversalmente la creación de instancias de investigación competitiva, contribuyendo a la generación de una atmósfera que nutra continuamente el quehacer académico y la cultura científica al interior de la Universidad, la institución ha generado una serie de instrumentos que permiten el desarrollo de proyectos de investigación en distintas áreas del conocimiento, financiándolos con recursos propios. Con el fin de armonizar el trabajo de investigación de las sedes, el proceso de evaluación otorga bonificaciones de puntaje a las postulaciones de académicos jóvenes y de las sedes Viña del Mar y Concepción. Las características de estos concursos internos y los recursos UNAB invertidos en el período 2013-2016 se muestran a continuación (Tabla 44), abarcando como puede apreciarse diversas disciplinas y especialidades, de manera individual y/o asociativa, en coherencia con la política declarada de investigación, objetivos y Misión institucional.



Tabla 44. Concurso de proyectos con financiamiento interno (financiados por la DGI) Concurso



Descripción



Número de proyectos adjudicados y montos asociados, período 20132016



Proyectos en Ciencias Biomédicas Concurso dirigido a proyectos que se enmarquen en las categorías basadas en los grupos de estudio y Clínicas de FONDECYT de Medicina G2-C3, Ciencias Clínicas y Ciencias de la Salud. 14 Proyectos: M$62.359 Proyectos de Investigación Fondo Cconcurso dirigido a proyectos que se enmarquen en las categorías basadas en los grupos de estudio Jorge Millas de FONDECYT: Antropología y Arqueología; Trabajo Social; Arquitectura, Urbanismo, Geografía y Artes; Ciencias Jurídicas y Políticas; Educación; Filosofía; Historia; Lingüística, Literatura y Filología; Psicología; Sociología y Ciencias de la Información. Proyectos Regulares Concurso dirigido a proyectos que se enmarquen en las categorías basadas en los grupos de estudio de FONDECYT de agronomía; astronomía, cosmología y partículas; Biología 1, 2 y 3; Ciencias de la Tierra; Ciencias Económicas y Administrativas; Física Teórica y Experimental; Ingeniería 1, 2 y 3; Matemáticas; Medicina G1; Ciencias Biomédicas; Química; Salud y Producción Animal. Proyectos Núcleo UNAB Concurso orientado a iniciativas asociativas, abierto a todas las áreas del conocimiento. Apoyo a Asistencia a Eventos Concurso financia costos asociados a pasajes, viáticos e inscripción a reuniones científicas nacionales Científicos o internacionales, en todas las áreas del conocimiento. Concurso de Iniciación a la Concurso que ayuda al financiamiento de la investigación de estudiantes de los programas de Investigación doctorado de la Unab que tengan aprobado su examen de candidatura y su proyecto de tesis. Concurso Pasantías de Investigación en el Extranjero para Tesistas de Doctorado



30 Proyectos: M$109.444



102 Proyectos: M$483.927 10 Proyectos: M$356.699 112 Proyectos: M$76.189 46 Proyectos: M$120.030



Concurso dirigido a los estudiantes doctorales para realizar estadías de investigación en universidades o centros de investigación extranjeros, durante el desarrollo de su proyecto de tesis. 17 Proyectos: M$24.715



TOTAL



332 Proyectos: M$1.263.387



Fuente: Vicerrectoría de Investigación y Doctorado – Vicerrectoría Economía
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Además, desde 2014 la Universidad mantiene un Programa de apoyo a Proyectos Internos de Investigación Aplicada, Innovación y Emprendimiento, asociado al Plan de Mejoramiento Institucional PMI UAB1301, dirigido a académicos – investigadores y estudiantes de pregrado y postgrado de la Universidad. De esta forma, en el período 2013-2016 la Universidad a través de los diversos fondos concursables Dirección General de Investigación o la Dirección de Innovación y Transferencia Tecnológica, ha financiado 353 proyectos internos por un monto neto de M$1.475.096, contribuyendo al fortalecimiento de las capacidades institucionales. Como consecuencia de acciones políticas, estratégicas (i.e., fortalecimiento de plantas académicas regionales) y operativas (modificaciones a bases de concursos internos), la Universidad muestra una mayor participación de las Sedes en la adjudicación de iniciativas con financiamiento interno. Por ejemplo, en el 2013 se adjudicaron 36 proyectos (Regulares, Jorge Millas, y Ciencias Biomédicas y Clínicas): 31 en Santiago y 5 en Viña del Mar, ninguno en Concepción. En 2016 la distribución de proyectos adjudicados fue: 36 en Santiago, 10 en Viña del Mar, 4 en Concepción, mostrando un progresivo incremento en las capacidades de investigación de las sedes.



6.2.2.2 Contrapartes de proyectos con financiamiento externo Los fondos externos adjudicados por académicos de la UNAB son una fuente importante de recursos para el desarrollo de la investigación en la institución. Algunas de estas iniciativas, como por ejemplo las asociadas a la adquisición de equipamiento (FONDEQUIP) y otras gestionadas por CONICYT, CORFO y Gobiernos Regionales, requieren que las instituciones realicen aportes de contraparte, tanto pecuniarios como no pecuniarios. Esto se ha traducido en la necesidad de contar con un presupuesto que dé cuenta de este tipo de aportes. El promedio anual de este ítem se muestra en la Tabla 43.



6.2.2.3 Disponibilidad de overheads FONDECYT en los proyectos de investigación En el marco de la políticas de investigación vigentes, la institución destina la totalidad de los fondos de Gastos asociados a Administración e Infraestructura de proyectos FONDECYT asignados a la institución, para la inversión directa en los proyectos, potenciando de esta forma la investigación financiada a través de este Programa. Esta política se plantea como una ventaja competitiva para los investigadores de la UNAB en el medio nacional. Estos recursos, que alcanzan la suma de $1.528.329.000 en el período 2013-2016, se desglosan en la Tabla 45.



Tabla 45. Evolución de apoyo a los investigadores vía recursos financieros ($) asociados a Gastos de Administración e Infraestructura de proyectos FONDECYT, 2013-2016 Año



2013



2014



2015



2016



Gastos de Administración



282.208.000



419.330.000



261.479.000



438.155.000



Infraestructura



18.591.000



33.337.000



11.870.000



63.359.000



300.799.000



452.667.000



273.349.000



501.514.000



TOTAL Fuente: Vicerrectoría Económica



6.2.2.4 Apoyo a los estudiantes de doctorado No cabe duda que el trabajo de investigación que desarrollan los estudiantes de doctorado es un motor para el desarrollo de la investigación. Por esta razón, desde que los programas de doctorado se comenzaron a desarrollar en la UNAB, la institución los ha apoyado financieramente entregando becas de mantención (apoyo mensual por 4 años) así como becas de arancel, con una inversión total superior a los 1.000 millones de pesos al año (Tabla 46). En el período 2013-2016 esta inversión ha crecido sostenidamente, llegando a un aumento del 30% el último año con respecto al inicio del período indicado.
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Tabla 46. Recursos financieros UNAB para apoyar estudiantes de doctorado Año



Monto becas Mantención $



Monto becas de arancel, $



Monto Inversión total, $



2013



475.598.976 (78)



369.978.209 (196)



845.577.185 (274)



2014



430.578.026 (77)



467.951.161 (215)



898.529.187 (292)



2015



481.684.496 (91)



535.687.257 (225)



1.017.371.753 (316)



2016



510.536.704 (92)



585.667.397 (227)



1.096.204.101 (319)



En paréntesis número de estudiantes becados. Fuente: Dirección Académica de Doctorado – Vicerrectoría de Investigación y Doctorado



6.2.2.5 Infraestructura y equipamiento La Universidad invierte consistentemente en infraestructura y equipamiento para apoyar el desarrollo de la investigación. Dichas acciones se encuentran ligadas a los ejercicios presupuestarios de gastos e inversiones anuales alineadas con el Plan Estratégico Institucional, lo que ha posibilitado la generación de espacios con equipamientos distintivos exclusivamente orientados al desarrollo de las actividades de investigación y docencia avanzada. En este ámbito cabe destacar el esfuerzo que la Universidad está realizando en la generación de un nuevo edificio de investigación, el cual albergará los grupos experimentales de las áreas de Ciencias Biológicas y Ciencias Químicas, así como algunos grupos del área de Ecología y Recursos Naturales. Adicionalmente, la Universidad ha mantenido la política de adquirir equipamiento de alta tecnología con recursos propios. Otro aspecto importante a destacar en este contexto es la demostrada capacidad institucional en la adjudicación de recursos complementarios para adquirir equipamiento distintivo desde el programa FONDEQUIP, en el cual UNAB ha estado presente en todas las adjudicaciones en el período 2013-2016 como se indica en la Tabla 47.



Tabla 47. Equipamiento adquirido a través del Programa FONDEQUIP Año 2013 2014



Equipo Physical Property Measurement System – PPMS Microscopio de epi-fluorescencia Plataforma de Microcalorimetria de Titulación Isotérmica para caracterización termodinámica 2014 de procesos de reconocimiento molecular en sistemas biológicos y químicos Plataforma de Secuenciación Masiva Nextseq 500 (Illumina): Una solución para análisis 2015 genómicos, transcriptómicos y metagenómicos en procariontes y eucariontes en Chile Espectrómetro de Laser Flash Photolysis: una herramienta imprescindible para caracterizar 2016 especies transientes y/o reactivas que no emiten luz Fuente: FONDECYT, Programa FONDEQUIP



Facultad Ciencias Exactas Ciencias Biológicas



Monto Adjudicado $200.000.000 $122.489.000



Ciencias Biológicas



$81.838.824



Ciencias Biológicas



$200.000.000



Ciencias Exactas



$170.275.400



6.2.2.6 Responsabilidad docente para los académicos activos en investigación La UNAB ha generado un mecanismo por el cual provee a sus académicos el tiempo necesario para el desarrollo de sus proyectos. Esto significa que, si bien estos académicos realizan docencia, su carga docente es menor que la de aquellos académicos que no realizan investigación. Lo anterior requiere de la contratación de académicos adjuntos, que cubran las horas de docencia que dejan de ser realizadas, lo cual involucra una inversión de aproximadamente $1.600 millones al año, inversión que se suma a los aportes directos, elevando a más de $6.600 millones la inversión institucional anual en investigación. El tiempo destinado para para investigación resulta fundamental para alcanzar los altos estándares de calidad de la investigación que posee actualmente la institución.



6.2.2.7 Incentivos por publicaciones En el ámbito de los recursos que la institución destina al financiamiento de la investigación es necesario destacar la continua aplicación de la política de pago de incentivos asociado a publicaciones indexadas en Web Of Science, aportes en dinero que reconocen la productividad de los investigadores de la institución. Esta política ha sido recientemente revisada y actualizada (2016) con el fin de cubrir las publicaciones indexadas en Scopus. Actualmente se reconoce un monto de 1,1 millón por publicación indexada en WoS y/o Scopus que cumplan con los requisitos indicados en la normativa.
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6.2.2.8 Otros aportes de recursos internos La Institución apoya a los investigadores que quieran postular a proyectos con financiamiento externo, público y/o privado, apoyando a la formulación y presentación de proyectos a empresas y fondos tales como FONDEF, FIC, CORFO, etc. Para el cumplimiento de lo anterior se apoya en materias específicas, como son estudio de mercado, propiedad intelectual, planes de negocio, entre otros. Si se requiere, se contrata a terceros para que apoyen en estas tareas. Finalmente, es necesario enfatizar que la inversión institucional para el desarrollo de la investigación no incluye solo aquellas descritas arriba (i.e., fondos concursables, incentivos por publicaciones, contrapartes de proyectos, etc.) sino que incorpora además recursos bibliométricos y bibliográficos radicados en el Sistema de Bibliotecas, incluyendo suscripciones a revistas y bases de datos especializadas; e inversiones y gastos de las Facultades relacionado con infraestructura (de oficinas y laboratorios) y equipamiento.



6.2.3 Recursos externos para la investigación La Tabla 48 detalla los montos globales asociados a iniciativas adjudicadas en fondos externos nacionales (1- 23), incluyendo fuentes privadas (20-29) e internacionales (fondos 36-37) en el período 2013-2016. En el período señalado la UNAB se ha adjudicado 278 proyectos cuyos aportes suman más de 26.900 millones de pesos. Estos datos demuestran que la UNAB cuenta con capacidades instaladas para atraer recursos externos importantes desde fuentes nacionales como internacionales, tanto sobre una base competitiva, como desde el creciente interés que surge desde otros organismos nacionales e internacionales por las investigaciones desarrolladas en la UNAB. Estos resultados demuestran el grado de madurez alcanzado por el cuerpo académico de investigadores de la Institución.



Tabla 48. Proyectos y recursos asociados a iniciativas con financiamiento externo, albergados por UNAB en el período 2013-2016 (a) Fondo de Financiamiento 1 FONDECYT REGULAR 2 FONDECYT INICIACION 3 FONDECYT POSTDOCTORADO 4 FONDAP 5 CORFO 6 CONICYT-FONDEF 7 FIC REGIONAL 8 FONDEQUIP 9 Ministerio de Educación 10 Ministerio de Agricultura-FIA 11 CONICYT-DRI 12 CONICYT-PAI 13 CONICYT-PIA 14 CONICYT-ASTRONOMÍA 15 INACH 16 Fondo de Administración Pesquero – Subsecretaría de Pesca (FAP) 17 CONICYT-FONIS 18 CONADI 19 Instituto de Fomento Pesquero (IFOP) 20 Fondo de Investigación Pesquera y de Acuicultura (FIP) 21 CONICYT-PCI 22 UNICEF 23 Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) 24 Caimi (Financiamiento Directo) 25 Desert King Chile S.A. (Financiamiento Directo) 26 Durvifoods SpA (Cofinanciamiento CORFO) 27 Forestal Mininco 28 Fundación Fraunhofer (Financiamiento directo ENAEX) 29 Ki Teknology; Nisum Chile (Cofinanciamiento CORFO) 30 KURA 31 Nanotec (Financiamiento Directo) 32 Optimal 33 The Nature Conservancy
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Número de proyectos 77 47 53 1 28 8 8 5 3 1 1 8 1 4 2 2 1 1 5 1 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1



Monto ($) 2013-2016 11.786.934.000 3.536.218.000 3.674.506.000 1.100.000.000 2.309.988.000 688.617.000 1.277.568.000 774.603 2.642.800 147.000.000 150.000.000 345.698.000 450.000.000 200.000.000 68.460.000 72.398.000 30.000.000 34.000.000 31.600.000 25.000.000 322.874.000 11.433.000 9.850.000 1.000.000 5.596.462 7.720.260 13.500.000 103.624.985 63.847.200 26.000.000 60.800.000 3.500.000 25.296.875
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Fondo de Financiamiento 34 35 36 37



MERCK (Financiamiento Directo) Minera Escondida AFORS USA US Army



TOTAL



Número de proyectos



Monto ($) 2013-2016



1 1 1 2



63.971.338 55.800.000 48.300.000 175.000.000



278



26.929.518.523



(a)Dada la naturaleza particular de su financiamiento (i.e., administrado en cuentas personales bancarias no institucionales) se excluyen de este reporte los fondos asociados a los 3 NUCLEOS y 3 INSTITUTOS MILENIO vigentes donde participan académicos de la UNAB y cuyos presupuestos en el período señalado alcanzan las sumas de $1.374.511.312 (NUCLEOS), y $ 6.604.488.414 (INSTITUTOS). Fuente: Vicerrectoría de Investigación y Doctorado – Vicerrectoría Económica



6.2.4 Recursos humanos de investigación 6.2.4.1 Académicos activos en investigación Con el fin de identificar a los académicos activos en investigación, la VRID realizó en el año 2015 un estudio piloto tomando como criterio de selección la participación en proyectos de investigación financiados por fuentes externas y/o haber publicado al menos un artículo indexado en promedio por año, utilizando una ventana temporal de los últimos tres años. Este procedimiento, formalizado en el año 201614, mostró que 237 académicos clasifican actualmente como investigadores activos, con presencia en las Sedes Santiago, Viña del Mar y Concepción. Del grupo de académicos activos en investigación de la UNAB, el nivel de desarrollo en actividades de investigación es diverso y comprende investigadores experimentados como por ejemplo algunos que están involucrados en la dirección o subdirección de centros de excelencia, otros que son investigadores responsables de proyectos FONDECYT Regulares o FONDECYT de Iniciación, y otros que participan en proyectos de innovación. Finalmente, existe un grupo que cumple funciones de coinvestigadores y otro que corresponde a investigadores en formación. Un desglose de esta información se describe a continuación (Tabla 49).



Tabla 49. Identificación de académicos regulares UNAB como investigadores activos, de acuerdo a la calidad de la participación en proyectos de investigación y publicaciones indexadas en Web of Science o Scopus en los últimos 3 años. Académico Regular identificado como Investigador activo Directores o subdirectores de iniciativas científicas relevantes tales como Institutos y Núcleos MILENIO, Centros de Excelencia en Investigación en Áreas Prioritarias (FONDAP), Centros Científicos y Tecnológicos de Excelencia (Financiamiento Basal), Anillos de Investigación, o proyectos equivalentes. Responsables de proyectos FONDECYT Regular o directores de proyectos equivalentes, o que sin participar en proyectos publican al menos dos (2) artículos indexados en WoS y/o Scopus por año, en promedio, en los últimos 3 años. Directores de proyectos de innovación CORFO, FIC, y proyectos equivalentes que desarrollan investigaciones en conexión con empresas y el sector productivo, o que sin participar en proyectos evidencien al menos una (1) patente (solicitada u otorgada) en los últimos 3 años. Investigadores responsables de proyectos FONDECYT de Iniciación, o proyectos equivalentes. Académicos realizando estudios doctorales o investigaciones postdoctorales (FONDECYT o fondos equivalentes), o que han obtenido el grado de doctor, o que han finalizado investigaciones postdoctorales en los últimos 3 años. Coinvestigadores de proyectos FONDECYT Regular o proyectos equivalentes, sin dirección de proyectos externos adjudicados sobre bases competitivas, o que sin participar en proyectos evidencien al menos un (1) artículo publicado indexado en WoS y/o Scopus por año, en promedio, en los últimos 3 años TOTAL INVESTIGADORES ACTIVOS Fuente: Vicerrectoría de Investigación y Doctorado. Actualizado Marzo 27, 2017.



Número de investigadores activos (% del total) 7 (2,95%) 96 (40,51%) 11 (4,64%) 51 (21,52%) 25 (10,55%) 47 (19,83%) 237



6.2.4.2 Postdoctorados El papel de los postdoctorados es fundamental en el desarrollo de investigación de alto impacto. En el período 2013-2016, la institución se adjudicó 53 iniciativas postdoctorales, lo cual representa un crecimiento de 307.7%, en comparación al período 2008-2012. Adicionalmente a aquellos que se han incorporado por medio de proyectos postdoctorales FONDECYT, existe un número adicional de investigadores postdoctorales que es financiado por otro tipo de iniciativas tales como FONDAP, 14 Ver anexo 12: Resolución 88.465/2016. Regula Responsabilidad Docente anual para Académicos Regulares que desarrollan actividades de investigación.
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Milenio y PMI. En la actualidad (2016), la UNAB alberga alrededor de 60 investigadores postdoctorales trabajando activamente como parte de diversas líneas de investigación básica y aplicada.



6.2.4.3 Estudiantes de Doctorado El objetivo del proceso de formación de un Doctor es contribuir a la generación de nuevos investigadores. La UNAB cuenta con 7 programas de doctorado, a los cuales se encuentran vinculados 191 estudiantes a enero de 2017. Estos alumnos contribuyen notablemente al desarrollo de la investigación (i.e., tesis doctorales) al interior de la Universidad. Es importante también en este contexto destacar que en el período 2013-2016, la UNAB graduó 125 doctores, lo que constituye un aumento neto del 89.4% respecto al número de graduados en 2008-2012. A lo largo de su corta historia, la UNAB ha graduado (a enero de 2017) 204 doctores formados en diversas áreas del conocimiento, lo que demuestra su decidido compromiso con la formación de los recursos humanos avanzados que el país demanda para su desarrollo.



6.2.4.4 Evolución de las Jornadas Completas Equivalentes con grado de doctor Resulta interesante en el presente contexto destacar la evolución del número de académicos contratados en la UNAB en el cuatrienio 2013-2016, comparándolo con el período 2009-2012. La Tabla 50 reporta para la UNAB (por sedes) dicha evolución utilizando la medida estándar de Jornada Completa Equivalente (JCE).



Tabla 50. Número de Jornadas Completas Equivalentes con grado de Doctor, distribuidas por Sedes en el período 2009-2016 Sede UNAB



2009



2010



2011



2012



2013



2014



2015



2016



Santiago 160,8 146,7 154,1 187,9 Viña del Mar 33,0 34,0 40,5 36,3 Concepción 5,4 8,5 8,8 14,2 TOTAL 199,3 189,2 203,3 238,3 Fuente: Dirección General de Planificación y Análisis Institucional, a partir de los datos enviados a SIES



205,4 34,5 17,3 257,3



224,7 38,6 22,3 285,6



244,0 43,3 22,5 309,7



269,3 46,0 28,6 344,0



De acuerdo a las políticas de fortalecimiento de las plantas académicas, la Institución continuó aumentando la incorporación de JCE con el más alto grado académico (doctorado). En el período 2009-2012 dicho incremento global alcanzó el 19,6%, mientras que en el último cuatrienio corresponde al 33,7 %. En el período 2013-2016 dichas tasas de crecimiento continuo corresponden al 31,1% en Santiago, 33,2% en Viña del Mar, y 65,5% en Concepción (Tabla 50). Un análisis de la evolución de las JCE para las diez instituciones nacionales (Tabla 51) con mayor productividad científica indexada en WoS (o Scopus) revela que la UNAB es la tercera institución que más incrementa el número de JCE en el período 2013-2016 vs el período 2009-2012, i.e., UFRO (48,1% vs 14,5%), UACH (23,5% vs 4,2%), UNAB (33,7% vs. 19,6%), UDEC (15,0% vs 10,4%), USACH (18,3% vs. 13,9%), y PUCV (28,1% vs. 26,9%). En contraste las mayores disminuciones están asociadas a UTFSM (18,3% vs 46,9%), UVALP (25,2% vs 39,5%), PUC (14,2% vs 23,3%), y UCH (16,6% vs 23,3%).



Tabla 51 Número total de Jornadas Completas Equivalentes con grado de Doctor de algunas Universidades Chilenas(a), período 2009-2016. Institución 2009 2010 2011 2012 2013 U. DE CHILE 652,0 676,4 715,1 803,6 948,7 P.U. CATÓLICA 669,3 709,3 755,9 825,5 883,0 U. DE CONCEPCIÓN 537,1 557,7 570,4 592,9 619,7 U. ANDRÉS BELLO 199,3 189,2 203,3 238,3 257,3 U. AUSTRAL 262,3 239,9 256,7 273,3 299,9 U. DE SANTIAGO 308,5 330,9 357,4 351,3 374,1 PUC VALPARAÍSO 197,7 220,3 229,3 250,8 283,6 U. DE LA FRONTERA 93,4 80,8 90,4 106,9 124,9 U.T.F. SANTA MARÍA 116,8 122,1 141,4 171,6 196,9 U. DE VALPARAÍSO 111,9 105,1 119,7 156,1 175,3 Fuente: Base de Datos Académicos, SIES-Mineduc. (a) Universidades ordenadas según el ranking de productividad WoS al año 2015.
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2014 1019,7 915,8 657,7 285,6 331,8 387,6 314,7 150,8 217,6 195,3



2015 1069,8 942,9 685,4 309,7 354,1 417,3 343,4 181,1 230,8 202,8



2016 1106,1 1008,2 712,9 344,0 370,5 442,6 363,3 185,0 233,0 219,5



INFORME DE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL UNIVERSIDAD ANDRÉS BELLO



6.3 Desarrollo de Proyectos de Investigación La UNAB ha venido desarrollando progresivamente investigación en los diferentes campos del conocimiento en que enseña gracias a la incorporación de académicos con perfiles competitivos en el sistema nacional de financiamiento científico y tecnológico, junto al decidido apoyo otorgado por la institución.



6.3.1 Proyectos FONDECYT adjudicados Una de las principales fuentes de fondos que apoya transversalmente la generación de conocimiento es el Programa FONDECYT. En relación a los recursos que los académicos de la UNAB han obtenido en sus concursos15, las Tablas 52,53 y 54 reportan el número de proyectos concursados y aprobados, así como lo montos totales solicitados y asignados asociados a nuestra institución en relación a los Concursos Regular, de Iniciación, y Postdoctorado, respectivamente, en la ventana de tiempo 2013-2016. El número total de proyectos adjudicados desde FONDECYT en el cuatrienio 2013-2016 (i.e., 77 regulares, 47 de iniciación, y 53 de postdoctorado) es 84,4% superior al número asociado al quinquenio 20082012 (i.e., 37 regulares, 35 de iniciación, y 24 postdoctorales). Estas cifras corresponden a incrementos porcentuales en el número neto de proyectos adjudicados del 108,1% (proyectos regulares), 34,3% (iniciación), y 120,8% (postdoctorados). En el período 2013-2016, y en el contexto de la mayor competitividad nacional por recursos FONDECYT, la UNAB demuestra capacidades sostenidas en la aprobación de proyectos y adjudicación de fondos. La Institución ha alcanzado una participación que constituye ~4 % de proyectos adjudicados y el ~5 % del total de recursos asignados a nivel nacional. Ello es el resultado de las acciones de fortalecimiento de las plantas académicas, programas doctorales y la aplicación sostenida de políticas institucionales en investigación, ya enunciadas. Considerando la suma de los tres tipos de concursos, a continuación, se muestra que en general las tasas de aprobación globales de la UNAB son superiores comparadas a las del país, i.e., 60.8% vs 51.9 % el año 2013, 46,0% vs 42.4% el año 2014, 42,6% vs 36.3% el año 2015, exceptuando el año 2016: 30.5% vs 31.4%.



Tabla 52. Proyectos y recursos adjudicados desde FONDECYT (Concurso Regular) CON APR APR/CON APR/TOT SOL ASI ASI/SOL UNAB UNAB UNAB (%) UNAB (%) UNAB ($) UNAB ($) UNAB(%) 2013 32 21 65,6 3,3 5.065.072.000 3.064.610.000 60,5 2014 36 19 52,8 3,3 5.456.956.000 2.350.880.000 43,1 741.538.000(a) (b) 33,9 2015 49 17 34,7 2,9 2.188.512.000(a) 2016 60 20 33,3 3,9 10.876.342.000 3.630.444.000 33,4 (a) Solo reportado oficialmente para primer año. CON=Concursado, APR = Aprobado, SOL = Solicitado, ASI =Asignado (b) El monto total asignado a la Universidad en 2015 es de $2.741.000.000, de acuerdo a los convenios. Fuente: FONDECYT



ASI/TOT UNAB(%) 4,1 3,3 3,4 4,6



SOL CHILE 1.135 1.286 1.499 1.758



ASI/SOL CHILE(%) 55,6% 45,2% 38,8% 29,2%



ASI/TOT UNAB(%) 4,5 3,7 3,8 3,9



SOL CHILE 703 894 989 1.058



ASI/SOL CHILE(%) 43,8% 34,3% 27,8% 27,2%



Tabla 53. Proyectos y recursos adjudicados desde FONDECYT (Concurso Iniciación) CON APR APR/CON APR/TOT UNAB UNAB UNAB (%) UNAB (%) 2013 21 13 61,9 4,2 2014 36 12 33,3 3,9 2015 28 10 35,7 3,6 2016 37 12 24,0 3,4 CON=Concursado, APR = Aprobado, SOL = Solicitado, ASI =Asignado Fuente: FONDECYT



SOL UNAB ($) 1.749.820.000 2.638.421.000 2.044.458.000 2.970.503.000



ASI UNAB ($) 1.069.676.000 800.198.000 805.408.000 860.936.000



ASI/SOL UNAB(%) 61,1 30,3 39,4 29,0



Tabla 54 Proyectos y recursos adjudicados desde FONDECYT (Concurso Postdoctoral) CON APR APR/CON APR/TOT UNAB UNAB UNAB (%) UNAB (%) 2013 21 11 52,4 4,6 2014 28 15 53,6 5,0 2015 31 19 61,3 6,3 2016 34 8 23,5 2,6 CON=Concursado, APR = Aprobado, SOL = Solicitado, ASI =Asignado Fuente: FONDECYT



SOL UNAB ($) 1.323.120.000 1.887.494.000 2.195.132.000 2.464.366.000



ASI UNAB ($) 720.310.000 992.120.000 1.372.674.000 589.402.000



ASI/SOL UNAB(%) 54,4 52,6 62,5 23,9



ASI/TOT UNAB(%) 4,8 5,0 6,7 2,7



SOL CHILE 432 629 700 817



ASI/SOL CHILE(%) 55,1 48,2 43,0 37,0



15 http://www.conicyt.cl/fondecyt/
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En relación al concurso FONDECYT Regular, la Tabla 52 refleja tasas de aprobación superiores al 50% para el período 2012-2014. La disminución de las tasas hasta valores ~ 33-35 % es atribuible en parte a que la demanda nacional por dichos fondos ha aumentado mientras que los fondos públicos disponibles permanecen esencialmente constantes. La alta y creciente demanda y la restricción de recursos que enfrenta el Programa FONDECYT han sido enfatizadas por los Consejos Superiores de Ciencia y de Desarrollo Tecnológico. Debe indicarse que el crecimiento de la demanda de investigadores UNAB por proyectos FONDECYT Regular (concurso anual que financia proyectos de máximo 4 años de duración) alcanza el 87.5% entre 2013 y 2016. La institución ejecuta en la actualidad (2016) 77 proyectos de este tipo por un monto global superior a los $3.536.000.000. A partir de estos resultados se puede observar que la UNAB mantiene esencialmente constante el número de proyectos adjudicados anualmente, lo cual es ciertamente meritorio en un entorno cada vez más competitivo. Con la adjudicación 2017 (22 proyectos), UNAB sumaría 88 proyectos FONDECYT Regular vigentes. En relación al concurso FONDECYT de Iniciación (Tabla 53), la demanda por estos fondos a nivel institucional creció 76,2% entre 2013 y 2016. La institución ejecuta en la actualidad 34 proyectos de iniciación por un monto global que supera los $2.400 millones de pesos. Algo similar ocurre con los proyectos postdoctorales (Tabla 54). Estos han experimentado un aumento de la demanda institucional del 61,9% en el período considerado. La institución ejecuta en la actualidad 53 proyectos postdoctorales por un monto global superior a $3.600 millones de pesos.



6.3.2 Proyectos de investigación adjudicados en sedes regionales Las actividades de investigación están en sintonía con las áreas en las cuales se enseña. En lo concerniente al desarrollo de proyectos de investigación en Sedes regionales, el período 2013-2016 muestra un incremento progresivo en la adjudicación de financiamiento externo proveniente desde FONDECYT. En conjunto, la participación de las sedes Viña del Mar y Concepción incrementó progresivamente en 16 puntos porcentuales desde un 4% (2 de 45 proyectos en 2013) a un 20% (8 de 40 proyectos en 2016). En un contexto nacional en que las tasas de adjudicación han venido decreciendo y en que la UNAB ha mantenido el número neto de proyectos adjudicados, la actual distribución anual de adjudicación de proyectos FONDECYT en la UNAB (i.e., 80% en Santiago, 10% en Viña del Mar y 10% en Concepción) es un indicador claro del aumento de competitividad global que ha ido desarrollándose en las sedes en el cuatrienio 2013-2016. En la actualidad, la Sede Viña del Mar cuenta con académicos que participan en proyectos asociativos como núcleos e institutos MILENIO, así como también en anillos de investigación de CONICYT, lo que demuestra un progresivo avance hacia los estándares observados en la Sede Santiago. Así mismo, la sede Viña del Mar acoge a una iniciativa de carácter eminentemente regional como es el Centro de Investigación Marina Quintay - CIMARQ, que tienen entre sus objetivos el desarrollo de investigación y proyectos de tecnología asociados a uno de los sectores productivos de mayor identidad en la Región de Valparaíso, como es la pesca artesanal. Bajo el alero CIMARQ-Campus Quintay, el 2016 se realizaron 14 publicaciones científicas de académicos de distintas facultades, en el marco de proyectos que utilizaron la infraestructura, laboratorios y soporte existente en Quintay. Paralelamente, se ejecutaron una treintena de proyectos, asistencias y actividades orientadas directamente al sector pesquero artesanal y su comunidad, y se fortaleció la valorización y difusión de las ciencias del mar en la comunidad escolar de la Región, llegando a más de 700 jóvenes de las distintas comunas, en su mayoría de Valparaíso, participando de actividades en el CIMARQ. Por su parte, la Sede Concepción - con solo 7 años de existencia- es la unidad académica más joven de la institución, y como tal, se encuentra aún en un proceso de consolidación dentro del sistema de educación superior de la región del Biobío. A pesar de las dificultades propias de dicho proceso, en el último cuatrienio la Sede Concepción ha experimentado un crecimiento sostenido, tanto en el ámbito docente, como en la incorporación de actividades de investigación a su quehacer académico y su cultura organizacional. Fruto de este proceso, la Sede Concepción ha pasado de tener 1 proyecto FONDECYT Iniciación en ejecución en el cuatrienio 2009-2012 a registrar 3 proyectos FONDECYT Iniciación, 3 proyectos FONDECYT Regulares, 1 proyecto CORFO, 1 proyecto FONIS, y 1 proyecto FONDECYT Postdoctoral liderados por investigadores de la Sede en el período 2013-2016, sin contar con la adjudicación de proyectos con financiamiento interno, que a contar de 2015 ha beneficiado 106
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positivamente a la evaluación curricular de académicos pertenecientes a Sedes Regionales. La estrategia ha permitido la adjudicación de 5 proyectos con financiamiento interno por parte de académicos de la Sede, lo que representa un significativo avance en relación con el período de acreditación anterior en el cual no se registra ninguna iniciativa interna aprobada. En los últimos 4 años los académicos de la Sede Concepción han incrementado su productividad, medida en términos de publicaciones (e impacto) indexadas en WoS, pasando desde los 12 artículos publicados entre 2009 y 2012 a un total de 54 artículos publicados entre 2013 y 2016. La Institución evalúa muy positivamente el conjunto de resultados que en poco tiempo exhibe ya la sede Concepción en respuesta a las acciones de incorporación de académicos con perfil de investigadores, incentivos a las postulación y adjudicación de proyectos, y publicación de artículos WoS y Scopus, en el contexto de la visión global de la Institución de promover el desarrollo progresivo de las actividades de investigación en todas sus Sedes.



6.3.3 Proyectos adjudicados desde la Iniciativa Científica Milenio y FONDAP La UNAB cuenta con tradición albergando y ejecutando proyectos de la Iniciativa Científica Milenio desde que esta surge (MIFAB – Instituto Milenio de Biología Fundamental y Aplicada). La Tabla 55 reporta los Núcleos (Proyectos de 3 años, renovables vía Concurso otros 3 años) e Institutos (proyectos de 5 años, renovables vía Concurso por otros 5 años) vigentes en los períodos 2008-2012 y 2013-2016, revelando un incremento neto del 32% en los recursos adjudicados en el período actual de desarrollo. En relación a los 3 proyectos del Fondo de Financiamiento de Centros de Investigación en Áreas Prioritarias (FONDAP) en que la institución participa (Tabla 42), es necesario comentar lo siguiente: (a) el Centro de Regulación del Genoma (CRG) financiado durante el período 2011-2015, ha sido exitosamente renovado por otros 5 años a partir de 2016; (b) el Centro Interdisciplinario de Investigación en Acuicultura Sustentable (INCAR), y el Centro Nacional de Investigación para la Gestión Integrada de Desastres Naturales (CIGIDEN), financiados por 5 años a partir de 2015 se encuentran en la preparación de su propuesta de renovación por 5 años adicionales a ser presentada durante el primer semestre de 2017.



Tabla 55. Proyectos adjudicados desde la Iniciativa Científica Milenio donde participa la Universidad Andrés Bello Iniciativa



Proyecto



Núcleos vigentes en 2008-2012



1. Núcleo Científico Milenio en Biotecnología Celular Vegetal: Concurso 2006, UNAB. 2. Núcleo Milenio de Estudio de Supernovas (MCSS): Concurso 2006, U. Chile, PUC, UNAB. 3. Núcleo Milenio Ingeniería Molecular y Química Supramolecular para Catálisis, Electrocatálisis, Remediación y Conversión de Energía: Concurso 2007, UNAB.



Núcleos vigentes en 2013-2016



1. Núcleo Milenio Procesos Químicos y Catálisis, Concurso 2012, PUC, U. Chile, UNAB. 2. Núcleo Milenio Biología de Enfermedades Neuropsiquiátricas (NU-MIND), Concurso 2013, UNAB, UV. 3. Núcleo Milenio Ingeniería Molecular para Catálisis y Biosensores, Concurso 2012, UNAB. 4. Núcleo Milenio de Estudio de Supernovas (MCSS): Renovado 2009, U. Chile, PUC, UNAB.



Institutos vigentes en 2008-2012



1. Instituto de Biología Fundamental y Aplicada – MIFAB: Concurso 2004, PUC, UNAB, Fundación Ciencia para la Vida. 2. Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia (IMII): Concurso 2009, PUC, U. Chile, UNAB. 3. Instituto Milenio de Astrofísica (MAS): Concurso 2013, UNAB, PUC, UDeC, U. Chile, y UV. 4. Centro Interdisciplinario de Neurociencia de Valparaíso (CINV): Concurso 2009, UV, UTAL, UNAB, PUC, Centro de Modelamiento Matemático-U. Chile.



Institutos vigentes en 2013-2016



1. Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia (IMII): Concurso 2009, PUC, U. Chile, UNAB. 2. Instituto Milenio de Astrofísica (MAS): Concurso 2013, UNAB, PUC, UDeC, U. Chile, y UV. 3.Centro Interdisciplinario de Neurociencia de Valparaíso (CINV): Concurso 2009, Corporación Centro Interdisciplinario de Neurociencia de Valparaíso, UV, (UTAL), UNAB, PUC, Centro de Modelamiento Matemático-U. Chile.



Fuente: Vicerrectoría de Investigación y Doctorado. Iniciativa Científica Milenio.



6.3.4 Investigación aplicada, innovación, transferencia tecnológica y emprendimiento El desarrollo de las áreas de innovación, transferencia tecnológica y emprendimiento se han fortalecido con la adjudicación en diciembre de 2013 de un Convenio de Desempeño de apoyo a la Innovación en la Educación Superior (CD InES PMI UAB1301) del Ministerio de Educación. En apego al Plan Estratégico vigente, y los objetivos del área de investigación, la Institución avanza en la instalación de una cultura de innovación y emprendimiento al interior de la universidad. Adicionalmente, la institución se UNIVERSIDAD ANDRÉS BELLO
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encuentra ejecutando iniciativas que permiten fortalecer el accionar de la Universidad en las áreas de transferencia y licenciamiento de tecnologías. En el ámbito de la investigación aplicada la Universidad ha avanzado también en la generación de importantes vínculos de colaboración con el sector productivo privado, y en consecuencia, académicos de la UNAB participan actualmente en iniciativas en conjunto con centros de excelencia financiados por CORFO tales como UC Davis Chile, la Fundación Fraunhofer Chile Research, Fundación Leitat Chile y el Centro Internacional de Excelencia Pfizer. Adicionalmente, la UNAB forma parte del consorcio tecnológico Biofrutales, iniciativa que trabaja en la generación de tecnologías que ayuden el desarrollo de la fruticultura chilena. Ello demuestra que existe un activo trabajo de investigación en conjunto con empresas, lo cual es un indicador del interés por parte de los académicos de investigar para generar soluciones que ayuden al desarrollo de las empresas chilenas. Es importante destacar en el presente contexto que la UNAB es una de las siete universidades del país que junto a cuatro centros científicos se unieron para crear HUBTec Chile, plataforma que busca impulsar las innovaciones e impactar el desarrollo económico y social del país. Los HUBs (“concentradores”) de transferencia tecnológica de CORFO16, reúnen a universidades, centros de excelencia, fondos de inversión y empresas, en torno al objetivo de incrementar los emprendimientos tecnológicos. Los tres proyectos recientemente adjudicados (2016), cuentan con un presupuesto de aproximadamente 13.600 millones de pesos para el desarrollo de innovaciones y prototipos, y su foco de trabajo está puesto en cinco sectores productivos: agricultura (incluida acuicultura), salud, producción industrial, tecnología y energía. HUBTec Chile apoyará el trabajo que realizan las Oficinas de Transferencia y Licenciamiento (OTLs) de cada una de las instituciones que forman parte del HUB, promoviendo la asociatividad y aumentando la masa crítica de tecnologías con alto potencial de impactar el sector productivo nacional e internacional. Este importante paso dado por UNAB se encuentra alineado con los objetivos del Plan Estratégico vigente declarados por la Institución orientados a potenciar el desarrollo basado en las ciencias y la tecnología.



6.4 Difusión de los Resultados de la Investigación La generación de nuevo conocimiento se puede demostrar solo cuando ésta es difundida o comunicada. La difusión de resultados de investigación de la UNAB incluye las siguientes dimensiones: (a) publicaciones (incluyendo artículos, libros y capitulo de libros) indexadas, (b) organización de y/o participación en congresos, workshops, eventos científicos y/o divulgación, y (c) publicaciones/ apariciones en medios de circulación nacional y/o internacional. En esta sección focalizaremos nuestra atención fundamentalmente en la difusión que ocurre en términos de publicaciones en revistas indexadas tanto en WoS como Scopus.



6.4.1 Publicaciones en revistas indexadas en Web of Science (WoS) En términos de productividad científica, medida por publicaciones indexadas en la colección principal de WoS la UNAB muestra un continuo crecimiento. En el período 2008-2012 la UNAB escaló desde la 12a hasta la 7a posición nacional en términos de productividad científica indexada WoS, avanzando hasta la 4a posición en los años 2014 y 2015, con diferencias muy estrechas con instituciones altamente prestigiosas como la UACH y la USACH -ambas acreditadas ante CNA por un período de 6 años en todas las áreas, incluyendo las electivas de investigación y de docencia de postgrado- (Tabla 56) y con resultados evidentemente superiores a los obtenidos por el subgrupo de instituciones conformado por PUCV, UFRO y UTFSM. En el quinquenio 2008-2012, la UNAB publicó un total de 912 artículos. En el cuatrienio 2013-2016 la UNAB registra a la fecha un total de 1827 artículos indexados en WoS. El conteo para el año 2016 aún no es definitivo por lo que se incluye solo a modo de información global. La tasa promedio de artículos/año aumentó desde 182 en el período 2008-2012 hasta 457 en el 2013-2016. La contribución promedio de la UNAB al país en este contexto ha crecido sostenidamente desde el 2.9% demostrado en el quinquenio anterior, al 4,9% en el período 2013-2016. Recientemente, el ranking internacional University Ranking by Academic Performance (URAP 2016-2017), que mide la producción de artículos científicos de alto impacto, su nivel de citación y la colaboración de los académicos con planteles internacionales, ubicó a la UNAB en el 4to puesto a nivel nacional17. 16 http://www.corfo.cl/programas-y-concursos/programas/hub-de-transferencia-tecnologica 17 http://www.urapcenter.org/2016/country.php?ccode=CL&rank=all
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Tabla 56.Número total de publicaciones nacionales y de la UNAB indexadas en la colección principal de Web of Science (WoS), y posición (P) en ranking nacional en términos de productividad indexada en WoS Institución



2008



P



2009



P



2010



P



2011



P



2012



P



2013



P



2014



P



2015



P



2016



P



UCH



1433 1



1556 1



1661



1



1767



1



1879



1



1926



1



2118



1



2448



1



2565



1



PUC



1170 2



1267 2



1336



2



1520



2



1788



2



1795



2



1931



2



2107



2



2314



2



UDEC



609 3



683 3



694



3



708



3



829



3



808



3



823



3



945



3



1029



3



UNAB



97 10



114 12



159



10



223



10



319



7



385



6



470



4



477



4



495



6



UACH



253 5



332 4



342



4



399



4



394



5



434



4



428



5



475



5



505



5



USACH



256 4



284 5



319



5



334



5



381



6



394



5



401



6



459



6



454



8



PUCV



135 9



230 6



207



8



245



8



287



8



280



9



375



7



437



7



517



4



UFRO



140 8



166 9



221



6



243



9



259



11



308



8



330



9



425



8



393



9



UTFSM



146 7



190 8



200



9



270



7



415



4



326



7



346



8



405



9



476



7



UVALP



129 10



141 10



155



11



202



11



287



9



280 10



357 10



378



10



306 10



TOTAL CHILE 4.945 5.581 6.003 6.695 7.437 7.878 8.708 10.146 10.745 Fuente: Colección Principal de WoS: literatura académica líder de todo el mundo en materia de ciencias, ciencias sociales, artes y humanidades, incluyendo Science Citation Index Expanded (1975-presente), Social Sciences Citation Index (2004-presente), Arts & Humanities Citation Index (2004-presente), y Emerging Sources Citation Index (2015-presente). Fecha de Búsqueda: Marzo 23, 2017. i) Registros del año 2016 aún en evolución.



6.4.2 Publicaciones en revistas indexadas en Scopus La indexación Scopus posee, en comparación a WoS, mayor cobertura de revistas, áreas, y disciplinas, lo que es particularmente relevante en el caso de Ciencias Sociales y Humanidades. Los indicadores de calidad basados en el universo de publicaciones indexadas en Scopus se han venido posicionando como estándares para agencias de financiamiento y acreditación utilizándose también en sistemas de clasificación y categorización (rankings) de calidad académica, validados nacional e internacionalmente tales como SCIMAGO,18 QS,19 y Times Higher Education20. La evolución de las publicaciones de la UNAB y del país indexadas en Scopus para el período 2013-2016 se reporta en la Tabla 57.



Tabla 57. Número total de publicaciones indexadas en Scopus de Universidades nacionales, y posición (P) en ranking nacional en términos de productividad indexada en Scopus. Institución



2008



P



2009



P



2010



P



2011



P



2012



P



2013



P



2014



P



2015



P



2016



P



UCH



1.630



1



1.740



1



1.870



1



1.986



1



2.158



1



2.151



1



2.634



1



2.745



1



2.985



1



PUC



1.201



2



1.325



2



1.335



2



1.562



2



1.884



2



1.878



2



2.213



2



2.199



2



2.549



2



UDEC



739



3



775



3



819



3



854



3



978



3



947



3



1.042



3



1.060



3



1.152



3



UTFSM



218



6



294



6



320



6



410



4



593



4



453



6



479



8



557



4



637



6



PUCV



208



7



275



7



238



7



304



7



320



8



390



8



483



7



544



5



674



4



USACH



302



4



336



5



377



4



387



5



455



5



466



5



532



4



533



6



654



5



UNAB



107



12



147



12



167



12



234



10



329



7



392



7



490



6



515



7



548



8



UACH



288



5



349



4



358



5



386



6



419



6



469



4



496



5



507



8



570



7



UFRO



166



10



225



8



230



8



284



8



317



9



319



9



399



9



446



9



508



9



UVALP



147



11



169



11



176



11



231



11



286



10



298



10



360



10



381



10



431



10



UTAL



167



9



180



10



205



10



198



12



213



12



298



11



332



11



369



11



396



11



UCN TOTAL CHILE



175 6.200



8



197 6.592



9



206 7.094



9



244 7.753



9



267 8.818



11



273 9.182



12



325 10.931



12



344 11.306



12



324 12.618



12



Fuente: Scopus. Fecha de última actualización: 3 Marzo 2017, Fecha de descarga de datos: 24 Marzo 2017. i) Registros del año 2016 aún en evolución.



En el caso de la productividad indexada en Scopus, la UNAB evidencia también un continuo crecimiento, ocupando el año 2015 el 6o lugar de las universidades chilenas en dicho contexto. En el quinquenio 18 http://scimagoir.com/ 19 http://www.topuniversities.com/qs-world-university-rankings 20 https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings
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2008-2012, la UNAB publicó un total de 984 artículos. En el cuatrienio 2013-2016 la UNAB registra a la fecha un total de 1945 artículos indexados en Scopus. Esto representa un aumento del 98% en la productividad neta del cuatrienio comparado con el quinquenio antes examinado. La contribución promedio de artículos indexados en Scopus de la UNAB al país alcanza el 4.3% el 2016, fluctuando en el ranking en las posiciones 6o - 8o posición nacional en este contexto.



6.4.2.1 Colaboración nacional e internacional La investigación es una actividad donde la colaboración enriquece la generación de nuevo conocimiento. En este sentido, los académicos de la UNAB han desarrollado una extensa red de colaboración académica, la cual puede ser medida, entre otros indicadores, en términos de la coautoría de los artículos publicados. El análisis de las publicaciones indexadas en Scopus entre los años 2013 y 2016 muestra que un poco más de la mitad de sus publicaciones (57,8%) están asociadas a productos con colaboración internacional, situación que se observa de hecho para cada año en el rango estudiado. La colaboración nacional e institucional alcanza valores globales de 27,4% y 9,0% en dicho período. Los resultados evidencian que el 93,4% de los artículos en colaboración internacional se concentran en instituciones ubicadas principalmente en Europa, Norteamérica y Asia. Estos resultados sugieren potenciales oportunidades de mejoramiento para el desarrollo adicional del área de investigación en la Universidad, principalmente asociadas al fortalecimiento de las redes de colaboración con otras instituciones nacionales, y/o en la misma.



6.4.3 Reconocimientos 2013-2016 en investigación Producto del desarrollo del área de investigación en la UNAB, se ha ido construyendo una comunidad de académicos que es reconocida por los pares tanto a nivel nacional como internacional. Dicho reconocimiento se puede demostrar considerando ejemplos destacados en varias dimensiones, asociados al período bajo estudio: Premios Nacionales: La Universidad cuenta actualmente con dos académicos que han obtenido este reconocimiento: El Dr. Horacio Croxatto, Premio Nacional en Ciencias Aplicadas y Tecnológicas 2016 y el Dr. José Rodríguez, Premio Nacional en Ciencias Aplicadas y Tecnológicas 2014. 2. Premios a jóvenes investigadores: La Universidad ha incorporado jóvenes talentos, quienes rápidamente han comenzado a tener importantes reconocimientos. Es así como los Dres. Brigitte van Zundert, José Manuel Pérez y Daniel Paredes-Sabja han tenido el reconocimiento de la Sociedad de Biología de Chile, obteniendo el premio al investigador joven más destacado los años 2010, 2014 y 2015 respectivamente. Este es uno de los principales reconocimientos a los jóvenes investigadores chilenos en el área de las Ciencias Biológicas. 3. Reconocimientos internacionales: El Dr. José Rodríguez Pérez fue galardonado con el Eugene Mittelmann Award otorgado por el Institute of Electric and Electronic Engineers (IEEE) de Estados Unidos en 2015, y el Humboldt Research Award, otorgado por la Sociedad Alexander von Humboldt de Alemania en 2016. 4. Posicionamiento en Rankings de excelencia: El Nature Index, es un indicador que mide el número de artículos generados en las instituciones de investigación del mundo y que son publicados en alguna de 68 prestigiosas revistas, en distintas áreas del conocimiento. Dicho indicador está directamente relacionado con la calidad del trabajo científico generado en las distintas Universidades del mundo. En este ranking, que cambia mes a mes, la UNAB se ha ubicado consistentemente entre las primeras 8 instituciones chilenas. Más interesante resulta mirar la ubicación que tiene la UNAB en el llamado Rising Stars, suplemento al Nature Index que identifica aquellas instituciones que han incrementado el número de artículos en las revistas de prestigio consideradas por el Nature Index en el período 2012-2015. En este ámbito, la UNAB se posiciona entre las 10 primeras instituciones en Latinoamérica durante ese período. Evidentemente que este es un resultado que resalta la calidad de la investigación que se realiza en la UNAB y prestigia el trabajo de investigación que realizan los académicos de la Universidad, sobre todo porque es originado por el Nature Publishing Group, uno de los grupos con más prestigio en el mundo, ya que es el responsable de publicar toda la serie de revistas Nature. Recientemente, tal como se indicó en páginas anteriores, el ranking internacional University Ranking by Academic Performance (URAP 2016-2017), que mide la producción de artículos científicos de alto impacto, 1. 
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5. 



6. 



7. 8. 



9. 



10. 



11. 



12. 



su nivel de citación y la colaboración de los académicos con planteles internacionales, ubicó a la UNAB en el 4to puesto a nivel nacional, siguiendo a las universidades de Chile, PUC y de Concepción. Premios a Trabajos de Tesis: Uno de los mayores reconocimientos al trabajo científico de los estudiantes de doctorado es entregado por la Academia de Ciencias. El año 2016 este galardón en el área de las ciencias naturales fue otorgado al Dr. Walter Rabanal León, Doctor en Fisicoquímica Molecular de nuestra Universidad. Participación en Comités de representación nacional, incluyendo grupos de estudio FONDECYT, Grupos de Área CNA, Consejos CONICYT, FONDEF, CORFO, FIP: La oportunidad de formar parte de comités que participan en la selección de proyectos que reciben financiamiento, es un reconocimiento a la trayectoria da cada uno de los académicos que forman parte de estos grupos. Es así como en los últimos años, académicos de la UNAB (en el período 2013-2016) han formado parte de grupos de estudio de FONDECYT (Biología 2, Biología 3, Química, Agronomía, Astronomía, Cosmología y Partículas, Medicina G1). Adicionalmente, entre el 2013 y el 2016, dos académicos de la UNAB (Dr. Ariel Orellana y Dr. Martín Montecino) han formado parte del Consejo Superior de Ciencias de FONDECYT, nombramiento realizado por la Presidencia de la República sobre la base de méritos académicos y trayectoria en Investigación. Otro ámbito en los cuales académicos de la UNAB han sido convocados a participar producto del reconocimiento de sus actividades son los comités de área de la CNA. En el período, académicos de la UNAB han participado en comités de Ciencias de la Salud, Ciencias Veterinarias y Pecuarias, Ciencias Biológicas y Química.21 Participación en Comités Editoriales de Revistas: Otro de los reconocimientos importantes de la comunidad científica hacia sus pares, es la participación en los comités editoriales de revistas científicas. Este aspecto toma mayor relevancia cuando se trata de revistas internacionales. Miembros de directorios de Sociedades Científicas: La participación en directorios de sociedades científicas es otro significativo reconocimiento de la comunidad de pares. Desde el 2013 a la fecha, académicos de la UNAB han formado parte, llegando en algunos casos a asumir la Presidencia o Vicepresidencia de sociedades, como ocurre actualmente con la Sociedad de Microbiología y la Sociedad de Biología Vegetal respectivamente. Además, por ejemplo, en este período, académicos UNAB forman o han formado parte de la Sociedad Geológica de Chile, la Sociedad Chilena de Astronomía, y la Sociedad Chilena de Química, entre otras. Participación en Comités Evaluadores de Tesis doctorales externas: El reconocimiento como experto en un área ocurre cuando un académico es convocado a ser parte de comisiones evaluadoras de tesis doctorales en programas de doctorado de universidades nacionales o internacionales. Académicos de la UNAB cumplen regularmente con esta actividad académica. Participación como Evaluadores de proyectos nacionales e internacionales y referato de artículos científicos: De la misma forma a lo que ocurre con la convocatoria a la evaluación de tesis doctorales, el juicio experto de los académicos de la UNAB es continuamente consultado a través de la evaluación de proyectos nacionales, internacionales, así como también la evaluación de artículos enviados a publicar. Publicaciones destacadas en revistas de alto impacto: En el período 2013-2016, académicos de la UNAB han publicado artículos en revistas de alto impacto o de gran interés de la comunidad especializada (Top 1%). Entre estos destacan: Nature Genetics (1), Nature (2), Science (1), ACS Nano (1), Annual Review of Biophysics (1), Nanoletters (1), Angewanted Chemie- Int. (1), Nature Physics (1), Nucleic Acid Research (1), Biomaterials (1), Chemical Science (1), PNAS (5), Astrophysical Journal (3), Cancer Research (1), Cell Reports (2), IEEE Transactions on Industrial Electronics (10). Artículos que describen temas como el primer Dinosaurio propio de tierras chilenas; la publicación del genoma del durazno, avances notables en el área de Control Predictivo, etc., y que en muchos casos han sido destacados en la portada de tan prestigiosos Journals. A los anteriores reconocimientos se puede agregar invitaciones a conferencias plenarias internacionales, participación en redes internacionales de colaboración científica y de formación doctoral. De esta forma, es evidente que la comunidad de académicos activos en investigación cuenta con un alto reconocimiento de la comunidad científica nacional e internacional.



21 https://www.cnachile.cl/Paginas/comite-area.aspx
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6.5 Fomento de la Innovación, Transferencia Tecnológica y Emprendimiento A partir del año 2011, la UNAB ha venido desarrollando y fortaleciendo el trabajo en las áreas de Innovación, Transferencia Tecnológica y Emprendimiento. El resultado del trabajo científico utilizado para la generación de tecnologías que impacten a la sociedad es evidencia del nivel de desarrollo y el grado de complejidad que puede ir alcanzando una institución. Es el camino a través del cual la producción científica aporta al desarrollo sostenible del país. Los esfuerzos de la UNAB en dicho ámbito se han institucionalizado con la formación de la Dirección de Innovación y Transferencia Tecnológica (DITT), que integra la Dirección de Transferencia Tecnológica (DTT) y las Unidades de Innovación y Emprendimiento. Estas apoyan a los académicos, facilitando la transformación de los resultados de proyectos de ciencia básica en invenciones-innovaciones, con el fin de generar tecnologías que se puedan licenciar y/o comercializar. En coherencia con el Plan Estratégico vigente la Universidad ha estimulado a sus académicos para abordar investigaciones que puedan ser transferidas para abordar desafíos tecnológicos. En este contexto, el decidido apoyo institucional brindado al proyecto de mejoramiento Institucional que fuera postulado, y finalmente adjudicado ante Mineduc (CDInES PMIUAB1301, 2013), ha permitido a la institución dar un fuerte impulso al desarrollo de la investigación aplicada e innovación basada en ciencia así como a las actividades de emprendimiento, como se resume en los párrafos subsiguientes.



6.5.1 Fortalecimiento de la investigación e innovación basada en ciencia En coherencia con los objetivos propuestos en el Plan Estratégico vigente y en armonía con la Misión y Visión Institucional, en los últimos años se ha ido promoviendo la generación de una cultura de innovación y emprendimiento por medio de la formación de académicos, estudiantes de postgrado en temáticas asociadas a transferencia tecnológica y propiedad intelectual. Uno de los resultados de este trabajo ha sido un incremento en el número de declaraciones de invenciones generadas por académicos de la Universidad (de ninguna en 2013 a 28 en el año 2016), primer paso en la obtención de tecnologías. El número de académicos capacitados en las áreas de innovación creció 147% desde 55 (2013) a 136 (2016). Paralelamente, como ha sido enfatizado antes, la Universidad ha incrementado su vinculación con el sector productivo evidenciando un incremento en el desarrollo de investigaciones aplicadas que responden a necesidades de la industria.



6.5.2 Transferencia Tecnológica y Licenciamiento de Tecnologías A raíz del creciente interés por innovar, la Universidad ha creado y fortalecido una plataforma que apoya el desarrollo de tecnologías generadas a partir de la investigación que desarrollan académicos de la Universidad. Dicha plataforma apoya la gestión de activos de Propiedad Intelectual e Industrial, cautelando el fiel cumplimiento de la Política de Propiedad Intelectual así como también los aspectos legales relacionados a las colaboraciones (convenios, contratos, MTA, etc.), licenciamientos y comercialización de los productos de la investigación e innovaciones creadas al interior de la Universidad. Como resultado, en el período 2013-2016 la Universidad puede evidenciar solicitudes de patente tramitadas, 12 tramitaciones de otros derechos de Propiedad Intelectual, y un contrato de licenciamiento. Estos resultados, considerados aún como incipientes marcan una seria oportunidad abierta para el desarrollo de la Universidad en los ámbitos de la innovación basada en ciencia. La gestión de la propiedad intelectual se fortalece con la incorporación de un equipo de abogados externos, de reconocido prestigio internacional, Morrison & Foerster22, los cuales interactúan con Sargent & Krahn23, estudio de abogados local, los cuales en coordinación con el equipo de la Universidad han mostrado ser eficaces en el patentamiento y negociación de tecnologías a favor de la Universidad así como su posterior licenciamiento y comercialización. Producto de esta actividad de innovación, la Universidad actualmente cuenta con un “portafolio tecnológico” el cual comprende 12 tecnologías que están en desarrollo. Las áreas en donde se han realizado los principales desarrollos son biotecnología, biomedicina, bio-nanotecnología, agroindustria, energía y minería. Entre los logros más relevantes obtenidos en el período 2013-2016 22 http://www.mofo.com 23 http://www.sargent.cl
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se pueden mencionar: (a) Un acuerdo para la transferencia de una terapia biológica desarrollada a nivel de ensayos preclínicos no GLP en UNAB, a una farmacéutica internacional (dentro de las Top 5 a nivel mundial). El deal value logrado alcanza los US$7,6 millones durante las distintas fases de desarrollo, más royalties en caso que la tecnología llegue al mercado; (b) Negociación con empresa nacional para contar con una licencia exclusiva y sin costo adicional durante la explotación comercial de la tecnología para aplicaciones en el campo del interés de la empresa mandante. Esta tecnología está siendo desarrollada en colaboración con el Centro Excelencia Fraunhofer Chile; y (c) Acuerdo de pre-licencia con empresa nacional, para el desarrollo de nano partículas, que considera una fase de desarrollo realizada por la empresa y se definen todos los aspectos del contrato de licencia en caso que se logren resultados exitosos. Coherentemente con la Misión y Visión, estos resultados constituyen pasos importantes en el cumplimiento de los objetivos institucionales declarados para el área de investigación que demuestran el alto grado de compromiso de la Universidad para abordar problemáticas claramente identificadas como relevantes para el desarrollo del país.



6.5.3 Actividades de Emprendimiento En cuanto al fortalecimiento de las actividades de emprendimiento al interior de la Universidad, se han generado iniciativas que impacten a los académicos y estudiantes. En particular destacamos a continuación las iniciativas de más relevancia a nivel de nuestros estudiantes: • 



Expo Emprendimiento: la Facultad de Economía y Negocios (FEN) ha realizado ocho versiones de la “Expo Emprendimiento”, donde expertos y experimentados emprendedores enseñan a los nuevos emprendedores y alumnos interesados, el camino y actitud necesaria para triunfar. Esta iniciativa ha logrado conectar a la comunidad emprendedora externa con las iniciativas emprendedoras internas en donde cada año convoca en Viña del Mar, Concepción, Casona de Las Condes y Bellavista a cerca de 250 expositores y más de 7000 visitantes.



• 



Titulación vía Emprendimiento: la FEN cuenta también con una titulación especial para los alumnos de Ingeniería Comercial, denominada “Titulación vía Emprendimiento”, en donde a través de la comprobación de la creación y puesta en marcha de un emprendimiento, cuyas características de no menos de 6 meses de iniciación, ventas crecientes y demostrables, así como la descripción de todo el proceso desde la detección de la oportunidad hasta el crecimiento en ventas, permite a los estudiantes titularse habiendo demostrado sus habilidades y capacidades emprendedoras. Desde 2015 hasta la fecha se han titulado por esta vía cerca de 300 empresas, que corresponden al desarrollo de más de 1200 planes de negocios de estudiantes.



• 



Academia de Innovación y Emprendimiento: instalada en Facultad de Ingeniería, en donde a través de cuatro ramos consecutivos y convalidados como parte del plan de estudio, se ha moldeado a más de 1400 estudiantes en una conducta emprendedora, la detección, diseño y análisis de oportunidades de negocios, la fase de desarrollo de productos y clientes y finalmente la estrategia financiera para escalar el negocio.



• 



Modelo “University to Market” (U2M): en coordinación con el Stanford Research Institute International (SRI), ha formado a más de 200 estudiantes de la Universidad, tanto de pregrado como de postgrado, en el manejo de herramientas de innovación, y ha fomentado su comportamiento emprendedor de manera de convertirlos en jóvenes visionarios capaces de impactar en la sociedad positivamente. Este programa se ha enfocado en el trabajo multidisciplinario, que incentiva a los estudiantes a desarrollar sus emprendimientos. Estos estudiantes han desarrollado 34 proyectos de emprendimientos, de los cuales 9 startups formalizadas han obtenido cerca de US$1.000.000 en fondos públicos y privados en el período 2013-2016.



6.6 Vinculación de la Investigación con la Docencia Con el fin de abordar los desafíos asociados con el cumplimiento de los fines y propósitos declarados en este contexto, la vinculación entre la investigación y la docencia de pregrado y postgrado ocurre en varias dimensiones, las cuales se describen y analizan a continuación.
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6.6.1 Vinculación de la investigación con la docencia de pregrado 



La Institución ha reconocido permanentemente que la generación de nuevo conocimiento contribuye al enriquecimiento de la docencia al interior de la institución. En dicho contexto, la UNAB ha subrayado que las actividades de investigación contribuyen a fortalecer la inquietud y el rigor intelectual, la capacidad de razonamiento, y la calidad del saber transmitido en la docencia. En dicho contexto pueden explicitarse las siguientes acciones intencionadas por la Institución asociadas con la vinculación deseada: (a) La Universidad cuenta con normativas claras que regulan la responsabilidad docente del cuerpo académico regular. La Universidad ha reiterado que la transmisión del saber realizado por un académico en las aulas es, sin dudas, más enriquecedor cuando es realizado por un profesor reconocido por su contribución a la disciplina. En el período 2013-2016 la docencia de los investigadores UNAB ha impactado a un promedio de 22.835 alumnos de pregrado/año y 1005 alumnos de postgrado/año (ver Tabla 58 y Tabla 59 ).



Tabla 58 Número de inscripciones en cursos de pregrado dictados por académicos investigadores de la UNAB en el período 2011-2016 UNAB



2011



2012



2013



2014



2015



2016



Total general



Total general



17.691



18.689



20.792



23.019



24.251



23.358



127.800



Fuente: Dirección General de Planificación y Análisis Institucional / Vicerrectoría Académica



Tabla 59. Número de inscripciones en cursos de postgrado dictados por académicos investigadores de la UNAB en el período 2011-2016 UNAB



2011



2012



2013



2014



2015



2016



Total general



Total general



237



470



679



1.215



1.035



1.092



4.728



Fuente: Dirección General de Planificación y Análisis Institucional / Vicerrectoría Académica



(b) De las 69 carreras o programas de pregrado, 33 incluyen explícitamente en sus Planes de Estudio, cursos asociados con actividades de investigación (i.e., 88 cursos). En 25 carreras o programas de la oferta educativa de la UNAB existe el requerimiento explícito de la realización de una tesis y 33 cursos relacionados con la formación de características propias de investigadores desde el nivel de pregrado. Estos hechos guardan estrecha coherencia con el modelo educativo UNAB en el marco de su Misión institucional. En relación a las actividades docentes más directamente relacionadas con el proceso de investigación (e.g., desarrollo de trabajos de tesis), la ejecución de proyectos de investigación por parte de los académicos de la Universidad es una importante plataforma para realizar tesis de grado, unidades de investigación y/o pasantías. Es así como estos alumnos se incorporan en laboratorios que cuentan con equipamiento sofisticado de última generación, a los que de otro modo les sería imposible acceder. De esta manera, es posible que los estudiantes de pregrado puedan, por ejemplo, vincularse tempranamente a grupos de investigación con resultados notables que exceden ampliamente los requerimientos mínimos normalmente exigidos para este nivel de formación (i.e., participación en artículos y/o trabajos presentados en conferencias científicas). (c) En el período 2013-2016 172 artículos indexados en WoS o Scopus han contado con la coautoría de estudiantes de pregrado. Esto corresponde al 9,4% del total de la producción científica de la Universidad para el período. (d) La Dirección de Formación General contribuye a fortalecer la formación académica de los estudiantes de la UNAB en sus diversos niveles de pregrado, a través de acciones relacionadas con el eje de razonamiento científico del Modelo Educativo. (e) UNAB cuenta con fondos internos, administrados por la DGI-VRID, para apoyar proyectos de investigación donde los alumnos de pregrado y/o postgrado pueden participar (e.g., Proyectos 114
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Regulares, Proyectos de Iniciación, Proyectos Jorge Millas). Además la DITT-VRID dispone de fondos para promover la investigación, innovación y emprendimiento en los que participan explícitamente estudiantes de pregrado como parte de las iniciativas impulsadas a través del Plan de Mejoramiento Institucional. (f) En el período 2013-2016 UNAB ha ejecutado proyectos MECESUP y convenios de desempeño, que en conjunto con aportes propios, se han orientado a perfeccionar las iniciativas institucionales y curriculares para mejorar los aprendizajes de los estudiantes desde el primer año de pregrado. Los problemas asociados a las áreas de investigación en docencia (e.g., rendimientos, deserción, etc.) han recibido fuerte atención institucional, dada además la implementación del nuevo modelo educativo. (g) Es necesario recordar en este contexto que existen a nivel nacional una serie de Programas de fondos concursables orientados a fortalecer la vinculación, incluyendo: (i) Valorización de la Investigación en la Universidad (VIU) de CONICYT, (ii) Fondo de Desarrollo Institucional del Ministerio de Educación en la línea de emprendimiento estudiantil, y (iii) Laboratorio de Gobierno del Gobierno de Chile. Estos programas son atractivos para la UNAB dado que, en relación con los objetivos y propósitos declarados, todos tienen por objetivo impulsar la innovación potenciando iniciativas provenientes de estudiantes de pregrado, cuyo alto potencial de transformarse en emprendimiento les facilita la adjudicación de fondos y el apoyo a través de la Universidad. En la Universidad, la DITT-VRID ofrece apoyo en la formulación y acompañamiento de estudiantes a cada una de estas iniciativas, y de esta forma se ha podido adjudicar desde el 2014 a la fecha la suma de $51.300.000 para financiar exclusivamente iniciativas de los estudiantes. Adicionalmente, la Universidad desde el año 2015 ha venido abriendo espacios donde los estudiantes pueden desarrollar iniciativas de innovación y emprendimiento, incluyendo los ya mencionados (a) Startup Lab/Laboratorio de Prototipado; (b) Espacio de Cowork FEN, y (c) HUB de Emprendimiento UNAB.



6.6.1.1 Líneas de investigación en docencia de pregrado Aspectos relevantes a destacar en el contexto de la relación entre la investigación y la docencia, son sin duda aquellos relacionados con el desarrollo de líneas de investigación asociadas a la docencia. Dichas líneas permiten impulsar iniciativas que apuntan a mejoramientos del currículo de pregrado con la incorporación de elementos asociados al desarrollo de habilidades asociadas a investigación e innovación, así como la inclusión de metodologías de enseñanza activa. La Institución ha incrementado en el período 2013-2016 el número de académicos que realizan investigación en o para la docencia (anexo). En este ámbito es relevante mencionar que existen fondos centrales para financiar proyectos de mejoramiento e investigación en docencia administrados por la Vicerrectoría Académica (VRA). Un examen de las publicaciones UNAB en el período 2008-2016 permite identificar productividad asociada con el mejoramiento de la docencia de pregrado. Comparando el actual período aún en evolución (2013-2016) con el anterior quinquenio (2008-2012), Scopus revela un aumento del 150% en la productividad neta (i.e., 40 artículos vs. 16). El análisis detallado de las 40 publicaciones generadas en el período 2013-2016 se concentran mayoritariamente en las áreas de las ciencias sociales (31,1%), ciencias de la computación (18.0%), artes/humanidades (13.1%) y medicina (13.1%), demostrando que estos trabajos cubren distintas áreas de la enseñanza impartida por la Universidad. Durante dicho período, académicos de la UNAB también han conseguido financiamiento a través de proyectos FONDECYT orientados a desarrollar líneas de investigación en docencia, e.g., INICIACIÓN No. 11150165, INICIACION No. 11121136, REGULAR No. 1160838, REGULAR No. 1121002. Dichas investigaciones están orientadas a temáticas que impactan en procesos de mejoramiento de la docencia de pregrado. Todos estos logros son muestras de esfuerzos sistemáticos para fortalecer y crecer en dichas líneas. Lo anterior ha estado acompañado de recientes contrataciones académicas en la Facultad de Educación, las que tienen por objeto fortalecer líneas de investigación asociadas al desarrollo del Centro de Investigación para la Educación Inclusiva, iniciativa financiada por CONICYT, en la cual nuestra Universidad es una de las instituciones asociadas y en la que participan académicos de las Facultades de Educación y de Humanidades y Ciencias UNIVERSIDAD ANDRÉS BELLO
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Sociales. Dicho resultado se relaciona coherentemente con los procesos que adelanta la institución en la implementación del modelo educativo centrado en los aprendizajes de los alumnos. Este campo de investigación representa sin duda una oportunidad importante de crecimiento adicional en investigación que puede ser explotada de manera distintiva en el futuro inmediato de la UNAB.



6.6.2 Vinculación de la investigación con la docencia de postgrado A través de los programas de postgrado, la Universidad hace posible la profundización y especialización de la formación disciplinaria y profesional en los ámbitos propios de su desarrollo. La formación avanzada de carácter académico, busca contribuir al desarrollo de habilidades investigativas que procuren el avance del conocimiento en las disciplinas seleccionadas y su aplicación en el quehacer profesional de nuestros graduados. A nivel de postgrado, UNAB cuenta actualmente (2017) con 37 programas de magister, 17 especialidades médicas u odontológicas, y 7 programas de doctorado en diversas áreas del conocimiento. Los programas doctorales constituyen un motor relevante para la generación de nuevo conocimiento, elemento que forma parte de la misión de la Universidad. Es destacable resaltar que en el año 2015 (Tabla 60), la Institución se ubicó entre las primeras seis Universidades a nivel nacional, en formar nuevos doctores. Desde la mirada internacional, el 16.5% de nuestra matrícula corresponde a alumnos extranjeros y gracias a las sólidas redes de colaboración internacional de sus académicos, la UNAB ha logrado firmar convenios de doble grado con prestigiosas instituciones extranjeras, principalmente europeas. Estos hechos demuestran, en correspondencia con la Misión y Visión declaradas, el fuerte compromiso institucional de continuar trabajando para ofrecer a los estudiantes las mejores condiciones para el desarrollo de todas sus potencialidades. Es importante enfatizar que los estudiantes de los programas de doctorado de la UNAB participan de la atmósfera académica que impregna los laboratorios donde se realiza la investigación, a través de sus tesis doctorales y se involucran también a nivel de la enseñanza de pregrado. Es así como los estudiantes de doctorado, que tengan la categoría de candidato a Doctor, pueden participar en la docencia de pregrado en las áreas en las cuales tienen una formación consolidada, pudiendo participar en trabajos prácticos, seminarios, talleres, ayudantías y en algunas clases teóricas de cursos básicos. Se resguarda el desarrollo adecuado de su programa, limitando a un número de tres horas/semana/ semestre de docencia directa es el máximo permitido para tales casos.



Tabla 60. Número de doctores graduados por instituciones nacionales en el año 2015. Lugar



Graduados



Clasificación



Nombre Institución



1



186



CRUCH



UNIVERSIDAD DE CHILE



2



104



CRUCH



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE



3



94



CRUCH



UNIVERSIDAD DE CONCEPCION



4



68



CRUCH



UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE



5



46



CRUCH



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALPARAISO



6



31



Privada



UNIVERSIDAD ANDRES BELLO



7



28



CRUCH



UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE



8



28



CRUCH



UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA



9



15



CRUCH



UNIVERSIDAD TECNICA FEDERICO SANTA MARIA



10



14



CRUCH



UNIVERSIDAD CATOLICA DEL NORTE



11



12



CRUCH



UNIVERSIDAD DE TALCA



12



10



CRUCH



UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA



13



9



CRUCH



UNIVERSIDAD DE LA SERENA



14



7



CRUCH



UNIVERSIDAD DE VALPARAISO



15



5



CRUCH



UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION



4



Privada



UNIVERSIDAD ADOLFO IBAÑEZ



16 Fuente: SIES-Mineduc



De esta forma, los estudiantes de doctorado también tienen la oportunidad de adquirir experiencia docente, aspecto muy relevante en la formación académica. La presencia de los estudiantes de doctorado en los laboratorios y espacios comunes compartidos de la Universidad como biblioteca, 116
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casino, etc., permite además un amplio contacto con los alumnos de pregrado, los que tienen la posibilidad de discutir sus dudas, problemas académicos e incluso actividades recreativas, conformándose un ambiente que enriquece la atmósfera institucional. Para apoyar la investigación que se realiza a través de las tesis doctorales, la Universidad cuenta con instrumentos debidamente formalizados para financiar anualmente Proyectos de Inicio en Investigación, Asistencia a Eventos Científicos, y Pasantías de Investigación en el Extranjero. A estos tres concursos pueden postular los estudiantes de los Programas de Doctorado UNAB que tengan aprobado su examen de candidatura, su proyecto de tesis y que se encuentren dentro del tiempo de permanencia adecuados. Los alumnos de programas acreditados tienen como requisito para postular a los fondos internos, el postular a los distintos concursos que ofrece la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, CONICYT, siendo ambos fondos incompatibles, procurando así financiar al mayor número de estudiantes que cumplan con los requisitos de postulación.



6.7 Impacto de la Investigación a Nivel Nacional e Internacional 6.7.1 Impacto y visibilidad de la producción científica Puede destacarse que la UNAB muestra un crecimiento continuo en el número de artículos publicados, registrando un total de 1.945 publicaciones que suman 9.142 citaciones. La tasa neta de crecimiento de UNAB en el período (39,8%) es ligeramente superior a la del país (37,4%). El crecimiento sostenido de la productividad de la UNAB (ver Gráfico 5) es una consecuencia las políticas institucionales aplicadas. La contribución de UNAB corresponde al 4,4% de la productividad total nacional y al 5,2% de las citas obtenidas por el total de las publicaciones nacionales. Estas cifras adquieren relevancia cuando se considera que la UNAB es una Institución joven en el contexto nacional. Considerando los impactos promedios normalizados respecto al promedio mundial (Field-Weighted Citation Impact), las publicaciones UNAB en el período 2013-2016 muestran un impacto que al igual que el país las sitúa sobre la media mundial. No obstante, UNAB posee el 18% de sus publicaciones en este período ubicadas en el 10% superior más citado a nivel mundial, 4,5 puntos porcentuales respecto a la productividad del país (13,5%). De la misma forma, el 29,2% de las publicaciones de la Universidad en este período aparecen en el 10% superior de los Journals más citados, mientras que las del país alcanzan un 23,7%.



Gráfico 5. Evolución del número de publicaciones indexadas en Scopus de la Universidad Andrés Bello en el período 2008-2016. 490
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Los resultados indican que la producción científica de la UNAB tiene estándares de calidad superiores a los del promedio del país. Debe notarse también que en términos de indicadores de colaboración internacional (medidos en términos de coautoría) la Institución es un reflejo de la situación evidenciada como país, i.e., poco más de la mitad (57,6% para UNAB y 57,1% para Chile) de las publicaciones generadas cuentan con autores de instituciones diferentes a las del país. El impacto económico de la productividad científica puede medirse en términos de artículos en colaboración con el sector industrial además de indicadores asociados a conteo y citaciones en patentes. La información reportada revela que las colaboraciones academia-industria asociadas a publicaciones en términos porcentuales relativos. Basados en esta evidencia, tal dimensión puede ser UNIVERSIDAD ANDRÉS BELLO
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clasificada como incipiente tanto a nivel institucional como nacional (0,7% UNAB y 0,9% Chile). Nótese que el número de citas asociado a las publicaciones que cuentan con colaboraciones con el sector industrial son muy bajas tanto a nivel institucional (4,6) como país (17,2) en el período examinado 20132016.



6.7.1.1 Reporte de citaciones 2011-2015 El número de citas que posee un artículo de investigación es una componente importante de muchos indicadores del impacto de la productividad científica, así como de rankings internacionales de calidad en investigación. La Tabla 61 reporta las citas de las publicaciones indexadas en Scopus de las primeras 20 universidades nacionales más citadas en el período 2011-2015. Resulta por tanto muy interesante en el presente contexto relevar que la UNAB se ubica en la quinta posición a nivel nacional. Estos resultados tienen una directa y estrecha relación con la alta valoración y reconocimiento, por parte de pares a nivel nacional e internacional, de la calidad de la investigación que se produce en la UNAB. Es interesante notar que en términos de citaciones (indicador indiscutible de impacto), el resultado evidencia que la ciencia vinculada a la productividad UNAB goza de alto prestigio y reconocimiento global, destacando a la Institución en los lugares de privilegio siguiendo a instituciones de educación superior que a nivel nacional (y acreditadas ante la CNA por 6 y 7 años en todas las áreas) desarrollan actividades sistemáticas de investigación.



Tabla 61. Citas acumuladas por publicaciones de universidades chilenas en el período 2011-2015 indexadas en Scopus Universidad



Conteo global de citas, 2011-2015(a)



1. Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC)



96.132



2. Universidad de Chile (UCH)



85.917



3. Universidad de Concepción (UDEC)



33.647



4. Universidad Técnica Federico Santamaría (UTFSM)



32.212



5. Universidad Andrés Bello (UNAB)



15.386



6. Universidad Austral de Chile (UACH)



14.792



7. Universidad de Santiago De Chile (USACH)



12.601



8. Universidad de Valparaíso (UVALP)



12.537



9. Universidad de La Frontera (UFRO)



11.401



10. Pontificia Universidad Católica de Valparaíso(PUCV)



9.687



11. Universidad Católica del Norte (UCN)



7.535



12. Universidad Diego Portales (UDP)



6.895



13. Universidad de Talca (UTAL)



5.766



14. Universidad del Desarrollo (UDD)



5.451



15. Universidad de Tarapacá (UTAR)



3.958



16. Universidad de Antofagasta (UANT)



3.267



17. Universidad del Bío-Bío (UBB)



3.097



18. Universidad de Los Andes Chile (UAND)



3.082



19. Universidad Adolfo Ibáñez (UAI)



2.851



20. Universidad Autónoma de Chile (UAUT)



2.350



Fuente: Scopus. Fecha de última actualización: 3 Marzo 2017, Fecha de descarga de datos: 24 Marzo 2017. (a) Dada la naturaleza del indicador, se considera para el análisis un período extendido señalado que exhibe a la fecha poca variación en la incorporación de nuevas publicaciones a la base de datos Scopus.
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6.7.1.2 Distribución de las publicaciones por áreas temáticas Con el fin de visualizar mejor el devenir del esfuerzo investigador en la Institución, resulta interesante contrastar la evolución de las publicaciones de la UNAB y del país, distribuidas por áreas temáticas, y compararlas con el patrón observado en el quinquenio inmediatamente anterior. La Tabla 62 reporta el número total de publicaciones con filiación UNAB y Chilena, para los períodos 2013-2016 y 20082012, distribuidas por áreas de investigación considerando las 27 áreas principales de investigación usadas en el esquema All Science Journal Classification – ASJC de Scopus/Scival. Comparado a la producción del quinquenio 2008-2012 con la del período 2013-2016, el número de publicaciones de la UNAB evidencia un crecimiento global neto del 97,7%.



Tabla 62. Distribución de publicaciones UNAB y CHILE en los períodos 2013-2016 y 2008-2012 por áreas de investigación según esquema y clasificación ASJC usado por Scopus y Scival Número de publicaciones UNAB



Número de publicaciones CHILE



Área del conocimiento



Tasa Neta 20082013Tasa Neta 20082013Var. 2012 2016 i) Var. 2012 2016 i) Agricultural and Biological Sciences 146 269 84,2% 5895 6543 11,0% Arts and Humanities 41 91 122,0% 1838 2907 58,2% Biochemistry, Genetics and Molecular Biology 222 361 62,6% 3386 3200 -5,5% Business, Management and Accounting 6 10 66,7% 494 857 73,5% Chemical Engineering 30 93 210,0% 992 1138 14,7% Chemistry 253 332 31,2% 2499 2542 1,7% Computer Science 27 103 281,5% 3029 3827 26,3% Decision Sciences 2 9 350,0% 406 646 59,1% Dentistry 5 22 340,0% 186 373 100,5% Earth and Planetary Sciences 71 319 349,3% 3671 5579 52,0% Economics, Econometrics and Finance 1 7 600,0% 659 830 25,9% Energy 12 25 108,3% 465 777 67,1% Engineering 55 105 90,9% 3843 4728 23,0% Environmental Science 40 91 127,5% 2157 2676 24,1% Health Professions 3 9 200,0% 194 378 94,8% Immunology and Microbiology 87 182 109,2% 957 1191 24,5% Materials Science 95 106 11,6% 1900 1885 -0,8% Mathematics 25 62 148,0% 3045 3493 14,7% Medicine 200 529 164,5% 8771 11440 30,4% Multidisciplinary 9 14 55,6% 257 369 43,6% Neuroscience 15 61 306,7% 633 954 50,7% Nursing 13 27 107,7% 543 825 51,9% Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics 32 60 87,5% 702 742 5,7% Physics and Astronomy 186 445 139,2% 6370 5844 -8,3% Psychology 3 19 533,3% 712 1196 68,0% Social Sciences 40 93 132,5% 3389 5414 59,8% Veterinary 13 32 146,2% 403 427 6,0% Fuente: Scopus. Fecha de última actualización: 03 Marzo 2017, Fecha de descarga de datos: 27 Marzo 2017. i) Registros del año 2016 aún en constante actualización en base de datos.



En contraste se puede observar que el país crece globalmente un 20.8%. Además, debe notarse que la UNAB exhibe tasas relativas de crecimiento positivas para todas las áreas del conocimiento consideradas, mientras que la productividad del país muestra tendencias a la baja en ciertas áreas (i.e., Bioquímica, Genética y Biología Molecular; Física y Astronomía; y más levemente en Ciencia de Materiales). Obviamente, es necesario reconocer en este contexto que las distintas áreas del conocimiento no evolucionan con las mismas tasas de crecimiento, incorporando además factores propios (e.g., tipo y tasas de productos asociados a publicaciones indexadas) asociados a la cultura disciplinar correspondiente. Los datos de la Tabla 62 permiten evidenciar resultados notables para la UNAB (i.e., crecimientos relativos superiores al 100%) en 19 de las 27 áreas de la clasificación ASJC. En forma relevante debe enfatizarse UNIVERSIDAD ANDRÉS BELLO
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que aún las áreas con menos desarrollo histórico en la institución evidencian (en comparación al quinquenio anterior), tasas positivas de crecimiento (e.g., Ciencias de la Tierra, Odontología, Psicología, etc.). Esta situación es una consecuencia lógica de las decisiones (políticas, estratégicas, y operativas) concretas impulsadas por la institución en apoyos focalizados a su desarrollo. Otras áreas con desarrollos notables en el quinquenio anterior, muestran también un fuerte incremento (e.g., Medicina, Física y Astronomía). Es importante señalar que las áreas con mayor desarrollo a nivel institucional (e.g., Ciencias Biológicas y Ciencias Químicas) también muestran tasas de crecimiento sostenidas, más bien asociado al grado de madurez que han alcanzado en la institución. Es importante señalar, como se revela en la Tabla 62, que los niveles de productividad disímiles entre las distintas áreas de conocimiento y disciplinas en la UNAB son análogos a los que el país presenta, y se relacionan, entre otros aspectos, con el tamaño de las masas críticas de investigadores en los distintos campos del conocimiento y el ritmo de crecimiento propio de las diferentes áreas así como su evolución histórica en el país. Las fortalezas institucionales y los mayores grados de desarrollo evidenciados en las áreas de la Ciencias Biológicas, Ciencias Exactas, Medicina, etc., son simplemente una consecuencia lógica de los esfuerzos puestos por la UNAB desde sus orígenes en el desarrollo de núcleos de investigación focalizados en ciencias básicas y las áreas de la salud. Ello seguido por la más reciente incorporación de grupos de destacados investigadores orientados a potenciar las áreas de astronomía, biomedicina, y geología. Los esfuerzos más recientes de la institución se encuentran enfocados en ingeniería, odontología, ciencias sociales y educación. En coherencia con la Política de Investigación y el Plan Estratégico vigente, la Institución demuestra así niveles ascendentes en la extensión de sus competencias en investigación, así como en el mejoramiento y aseguramiento de la calidad requerida, a juzgar por el tipo y calidad de los productos generados. En particular cabe destacar que la generación de masas críticas activas en investigación en el área de las humanidades ha permitido un importante desarrollo en esta área. Esto ha permitido que se genere la única revista indexada (Scopus) que posee la Universidad. Esto evidencia el desarrollo transversal que se ha venido promoviendo en el ámbito de la investigación al interior de la Universidad. La UNAB ha impulsado una continua diversificación en sus competencias que le permiten generar nuevo conocimiento. La consecuencia de lo anterior es que el día de hoy existe una mayor diversidad disciplinaria en el desarrollo de la investigación que se realiza en la institución. Esta diversidad es un reflejo de lo observado en el sistema nacional, en donde se puede apreciar heterogeneidades entre las distintas áreas del conocimiento, en forma análoga a la situación observada en la Institución. La heterogeneidad antes mencionada, es producto de las diferencias en la contribución en publicaciones que cada disciplina realiza a la producción científica total de las distintas Universidades. Esto se puede apreciar de manera concreta al analizar el aporte relativo que generan las distintas áreas del conocimiento a la productividad científica de las universidades chilenas acreditadas en Investigación y que cuentan con 6 o 7 años de acreditación institucional. Al analizar como aportan las publicaciones generadas en cada una de las 27 áreas del conocimiento definidas en la clasificación ASJC mencionada anteriormente, se puede observar, como ya se mostró en la Tabla 62, que la contribución de las distintas disciplinas en el país es disímil, situación que se replica en las Universidades. Si bien el aporte relativo de las publicaciones en las distintas áreas del conocimiento se mueve en ciertos rangos porcentuales, en los cuales se ubican la mayoría de las universidades, la excepción en este grupo lo constituye la Universidad Técnica Federico Santa María, que por su naturaleza tiene un aporte importante en el área de las ingenierías, la física y ciencias de la computación; con un nivel bajo o ausente en el área de las ciencias de la salud, áreas que no se desarrollan en esa Universidad. En el caso de la Universidad Andrés Bello, de las 27 áreas del conocimiento, las publicaciones generadas en 20 de ellas contribuyen de manera similar al aporte que realizan esas áreas a la productividad total de cada una de las universidades analizadas. Por otro lado, en todas las instituciones, se observan áreas en las cuales existe un mayor o menor desarrollo relativo. En la UNAB se pueden observar 5 áreas con mayor desarrollo (Biochemistry, Genetics and Molecular Biology; Chemistry; Immunology and Microbiology; Neuroscience; Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics) que son producto del desarrollo progresivo de estas áreas de investigación en la institución a través de los años. En contraste, con la excepción de la Universidad de Chile y la Pontificia Universidad Católica de Chile, todas las instituciones analizadas muestran áreas con menor desarrollo relativo. En el caso de la UNAB 120
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solo se aprecian 2 áreas del conocimiento en el cual el aporte de las publicaciones en esas áreas es menor que el observado en otras instituciones, aunque en una de ellas esa situación se comparte con la Universidad de Concepción. Estas áreas corresponden a Economics, Econometrics and Finances; y Business, Management and Accounting. La conclusión de este análisis es que el desarrollo de las áreas de investigación de la UNAB es equilibrado en relación a lo observado en las principales Universidades del país involucradas en investigación, las que a su vez poseen 6 y 7 años de acreditación institucional.



6.7.1.3 Esfuerzo por publicar en revistas de alto impacto Las revistas indexadas donde se publican los artículos de investigación, poseen índices de impacto promedio. Basándose en estos índices de impacto promedio, se han definido cuartiles que ordenan las revistas por el impacto que ellas tienen. De esta forma, las ubicadas en el primer cuartil (Q1) son las de mayor impacto mientras que las ubicadas en el cuarto cuartil (Q4) son las de más bajo impacto. El Gráfico 6 presenta la producción de publicaciones UNAB distribuida por cuartiles en el período bajo estudio. Los datos revelan que en 2013-2016 la mayor parte (>75%) de su productividad se publica en revistas de primeros cuartiles (Q1+Q2). Este hecho refleja el grado de competencia alcanzado por la institución en la producción de ciencia de alta calidad, situación además correlacionada con el impacto.



Gráfico 6. Producción Scopus distribuida por cuartil Universidad Andrés Bello, 2013-2016 2013



12 29



57



2014



24



31



2015



21



40



39



2016



0



27



81 64



213 93



66



101



58



100



100



278 287 324



200 sin Q



Q4



300 Q3



Q2



400



500



Q1



Fuente: Scopus. Fecha de última actualización: 03 Marzo 2017, Fecha de descarga de datos: 27 Marzo 2017. i) Registros del año 2016 aún en constante actualización en base de datos.



Estos datos contribuyen ciertamente a demostrar en forma determinante el alto grado de productividad de excelencia en materia de investigación asociados a la institución. Ello es un resultado coherente con las declaraciones de la política de investigación, la misión y valores que guían el accionar institucional.



6.7.1.4 Tipo y fuentes de publicaciones Los productos generados a partir de la investigación se pueden plasmar en distintos tipos de documentos. Tomando en cuenta el número total de publicaciones de la UNAB indexadas en Scopus en los períodos 2008-2012 y 2013-2017, es evidente que para ambos períodos la productividad se concentra primordialmente en la forma de Artículos (87.0 y 87.5%, respectivamente). Otro tipo de publicaciones (i.e., Reviews, artículos de conferencias, Cartas, Capítulos en libros, Editoriales, Notas, y Libros) concentran el porcentaje restante. De esta forma, en ese ámbito, son los artículos (articles) los que reflejan hasta ahora mayoritariamente el producto de la generación de nuevo conocimiento en la Institución.



6.8 Síntesis Evaluativa La UNAB es una institución que evoluciona alcanzando mayores grados de complejidad. En este proceso de desarrollo, la investigación se ha convertido en un eje estratégico de la institución, en
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plena coherencia con su Misión institucional. Los antecedentes presentados en este capítulo indican que la UNAB posee políticas y una organización clara, que le permiten orientar, gestionar, fomentar y apoyar el desarrollo de actividades sistemáticas de investigación. La Universidad posee una política de investigación, reconocida en procesos de acreditación anteriores, la cual, en el contexto de los procesos de aseguramiento de la calidad, ha sido actualizada el año 2016 con el fin de incorporar los cambios que han ido ocurriendo en la reglamentación institucional. Ello en el contexto de la existencia de mecanismos formales y consolidados así como una óptima capacidad para realizar ajustes de manera eficiente y eficaz. Como ha sido ya enfatizado, la Institución cuenta con reglamentos formales que se aplican sistemáticamente de acuerdo a criterios de calidad y excelencia que son aceptados por las comunidades científica, tecnológica y disciplinarias, nacionales e internacionales. Las encuestas aplicadas indican que tanto la política como los reglamentos son conocidos por los investigadores de la Universidad, quienes además coinciden en que estos principios son coherentes con los propósitos de la Universidad. De esta forma, la política de investigación, en conjunto con los reglamentos asociados, determinan marcos de referencia que formalizan e institucionalizan el quehacer de investigación en la Universidad, permitiendo orientar el establecimiento de los escenarios óptimos para que los académicos de la UNAB desarrollen investigación competitiva, de alto nivel y con impacto nacional e internacional, aspectos que según las encuestas, son reconocidos por los investigadores de la Universidad. La UNAB ha generado una estructura organizacional, radicada en la Vicerrectoría de Investigación y Doctorado, que le permite gestionar eficazmente las actividades de investigación al interior de la institución. Los resultados de las encuestas aplicadas revelan que un 83% reconoce la “existencia de una estructura organizacional apropiada para desarrollar las actividades de investigación” mientras que el 85% concuerda con que “las autoridades a cargo de la investigación y funciones que desempeñan son conocidas”. Además, el 91% de los encuestados concuerda con que “el desarrollo de las actividades de investigación es coherente con la Misión institucional”. Estos hechos reflejan que la estructura y organización, encargada del área de investigación de la Universidad, está consolidada y es reconocida por los miembros de la comunidad académica. La Encuesta de percepción revela fortalezas tales como: “existencia de mecanísmos de apoyo para postulación a fondos externos” (82%), “existencia de objetivos claros y definidos para el desarrollo de la investigación en la Universidad” (76%), “existencia de políticas adecuadas de innovación y transferencia tecnológica” (76%), “coherencia entre políticas y propósitos” (74%), “gestión y administración de fondos asociados a proyectos internos” (73%), así como reconocer algunas oportunidades de mejoramiento: “claridad y conocimiento de la política y reglamentos de investigación” (67%), “política y generación de incentivos adecuada” (62%). En ambos casos, la Institución considera que debe avanzar en la mejora de esta debilidad operativa tratada desde el perfeccionamiento de los canales de comunicación existentes (intranet, web, correo electrónico, portales, newsletters, etc.) para optimizar el flujo y cinética del traspaso de la información asociada a disponibilidad de actualizaciones/cambios desde el nivel central hasta el cuerpo académico. Dada la evidencia recopilada hasta ahora, se concluye entonces que la Universidad Andrés Bello cuenta con propósitos y fines claros que orientan el desarrollo de la investigación a nivel institucional, así como con políticas y mecanismos de aseguramiento de la calidad formales que se aplican sistemáticamente de manera eficiente y eficaz. La UNAB cuenta en la actualidad con 237 académicos regulares que realizan actividades sistemáticas de investigación. Según las encuestas, el 96% de dicho cuerpo académico manifiesta “sentir orgullo de pertenecer al cuerpo de investigadores de la Universidad”, y un 78% manifiesta “estar satisfecho con el apoyo recibido”. Dicha planta de académicos, adscrita a Facultades, y/o Centros, además de los estudiantes doctorales e investigadores postdoctorales asociados, constituye un core de investigación coherente con los objetivos trazados institucionalmente para el área de investigación. Este grupo de investigadores genera nuevo conocimiento en una diversidad de disciplinas, cubriendo un espectro amplio de áreas del conocimiento tal como se evidenció en este capítulo. Este crecimiento ha ocurrido gracias a decisiones políticas y estratégicas que han conducido a la incorporación de nuevos académicos (107 académicos activos en investigación incorporados en el período 2013-al presente) y la implementación y aplicación sistemática de políticas y mecanismos de aseguramiento de calidad que han permitido fortalecer el área de investigación. Las encuestas revelan percepciones positivas en relación a que “la comunidad de investigadores está inserta en los debates nacionales de las disciplinas” (86%), “la Universidad promueve la difusión y transferencia de los resultados de las 122
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investigaciones a la sociedad” (85%), “existencia de apoyos adecuados para participar en congresos científicos (permisos, apoyo económico)” (74%), “apoyo con equipamiento para el desarrollo de la investigación” (73%), “existencia de una política de asignación de fondos clara, conocida y transparente” (71%), y “disponibilidad de recursos bibliográficos adecuados” (71%). La Universidad destina más de 3.800 millones de pesos por año (en promedio), para apoyar la investigación que se desarrolla en la UNAB. Estos fondos se destinan para la ejecución de proyectos competitivos con financiamiento interno, adquisición de equipamiento para investigación, infraestructura para investigación, pagos de incentivos por publicaciones científicas, apoyo para participar en eventos científicos, accesos a recursos bibliométricos, entre otros, como ha sido discutido. Estos antecedentes muestran la convicción por apoyar la investigación por medio de la inversión de recursos y confirman el compromiso institucional con su Misión. Los resultados de las encuestas revelan no obstante oportunidades importantes de mejoramiento adicional relacionadas con la percepción de los investigadores asociada a la existencia de: “adecuada implementación de laboratorios y otras instalaciones” (61%), “instrumentos orientados a facilitar la colaboración con investigadores nacionales e internacionales” (59%), “existencia de apoyo suficiente para contribuir en la formación de estudiantes involucrados en actividades de investigación” (58% favorable), “personal de apoyo para el desarrollo de la investigación” (56%), y “mecanismos de rebaja de compromiso docente por labores de investigación” (56%). Contrastando lo evidenciado antes en este capítulo y las percepciones que reflejan las encuestas aplicadas, se hace evidente que un sector de la comunidad de investigadores de la Universidad no está aún al tanto de los esfuerzos institucionales asociados a la disponibilidad de recursos (internos y externos) que la institución invierte en este contexto, situación que genera un importante desafío orientado a mejorar e intensificar la comunicación entre las unidades centrales y los académicos. Aunque los fondos son asignados sobre la base de políticas y criterios que son conocidos por buena parte de la comunidad académica, se hace necesario incrementar nuestra capacidad de comunicación con el fin de abarcar toda la comunidad académica. En el ámbito de la infraestructura, el desarrollo alcanzado en ciertas áreas ha tenido como consecuencia que algunos laboratorios del campus República son insuficientes, según revela la percepción del 39% de los académicos activos en investigación. La Universidad detectó esta debilidad después del proceso de acreditación anterior y generó un proyecto que contempla la generación de un edificio de investigación con nuevos laboratorios, proyecto que se encuentra en sus etapas finales de ejecución y será entregado en los próximos meses. En el período 2013-2016 nuestros investigadores obtuvieron 26.168 millones de pesos en fondos de proyectos, públicos como también privados. Las postulaciones a la diversidad de la oferta que realizan las agencias nacionales que financian investigación, requiere del patrocinio institucional, como también de aportes pecuniarios y no pecuniarios. En el período 2013-2016, y en el contexto de la mayor competitividad nacional por recursos FONDECYT, la UNAB demuestra capacidades sostenidas en la aprobación de proyectos y adjudicación de fondos. La Institución ha alcanzado una participación que constituye ~4% de proyectos adjudicados y el ~5% del total de recursos asignados a nivel nacional. El número total de proyectos adjudicados desde FONDECYT en el cuatrienio 2013-2016 (i.e., 77 regulares, 47 de iniciación, y 53 de postdoctorado) es 84,4 % superior al número asociado al quinquenio 20082012 (i.e., 37 regulares, 35 de iniciación, y 24 postdoctorales). La UNAB cuenta también con tradición albergando y ejecutando proyectos de la Iniciativa Científica Milenio. UNAB evidencia un incremento neto del 32.0% en los recursos adjudicados en el período 2013-2016 comparado al 2008-2012. UNAB participa también en 3 proyectos del Fondo de Financiamiento de Centros de Investigación en Áreas Prioritarias (FONDAP). El desarrollo exitoso (tanto financiero como académico) de dichas iniciativas distintivas de carácter asociativo e interdisciplinario ejemplifican la positiva evolución en la maduración de las capacidades de investigación instaladas en la UNAB, esfuerzos alineados con el eje de desarrollo estratégico de la investigación declarado por la Institución que contribuyen y aportan decididamente a resolver problemáticas relevantes para la ciencia y el desarrollo del país. De esta forma, la conjunción de la calidad y competitividad que exhiben los investigadores de la UNAB, en conjunto con el apoyo institucional que estos reciben, permiten complementar la inversión interna, con recursos externos, entregando sustentabilidad al desarrollo de la investigación en la UNAB. En el ámbito de la obtención de recursos externos es importante tener en consideración que el presupuesto del sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación del país es bajo en comparación a países de la OCDE; por lo tanto, es importante buscar opciones de financiamiento en fuentes internacionales, ámbito UNIVERSIDAD ANDRÉS BELLO
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en el cual la participación de la UNAB es todavía baja. Por otro lado, la Universidad ha comenzado a generar vínculos con el sector productivo con el fin de poder identificar oportunidades en los que se pueda realizar innovación basada en ciencia que impacte la industria nacional. Esta es un área de un gran potencial, en la cual tenemos que incrementar nuestra actividad. El esfuerzo institucional de establecer lineamientos claros y orientadores para el desarrollo del quehacer de investigación, ha conducido a un incremento en las publicaciones indexadas, las cuales, en el período 2013-2016, suman 1.827 artículos indexados en WoS y 1.945 indexados en Scopus, lo que ha permitido posicionar a la Universidad Andrés Bello entre las Universidades chilenas destacadas en investigación. Esto representa aumentos del 100,3% y 98% en la productividad neta indexada en WoS y Scopus, respectivamente, en el cuatrienio 2013-2016 comparado con el período 2008-2012. En contraste el país ha crecido globalmente un 20.8%. La productividad UNAB en Web of Science es de reconocida alta calidad e impacto llevándola a situarse en el cuarto lugar detrás de las Universidades de Chile, Pontifica Universidad Católica de Chile, y Universidad de Concepción, según Ranking URAP 2016-2017 (basado en la productividad WoS 2011-2015). En términos de productos indexados en Scopus en el período 2013-2016, la UNAB contribuye el 4.3% de la producción del país, ubicándola en la octava posición a nivel nacional. Los indicadores además muestran que la calidad del trabajo científico es muy alto lo que se evidencia por el alto número de citaciones que reciben los artículos publicados por académicos de la Universidad. Adicionalmente, toda esta actividad de investigación ha comenzado a impactar las actividades de innovación basada en ciencia, lo cual ha generado de manera creciente invenciones y patentes. Es importante destacar también que la Universidad Andres Bello ha impulsado una continua diversificación en sus competencias permitiéndole generar nuevo conocimiento en diversas áreas del conocimiento. De esta forma el desarrollo de las áreas de investigación de la UNAB es equilibrado en relación a lo observado en las principales Universidades del país involucradas en investigación, las que a su vez poseen 6 y 7 años de acreditación institucional. Así, y comparando los períodos 2013-2016 y 2008-2012, la UNAB puede evidenciar tasas relativas de crecimiento positivas para todas las áreas del conocimiento consideradas, mientras que la productividad del país muestra tendencias a la baja en ciertas áreas (i.e., Bioquímica, Genética y Biología Molecular; Física y Astronomía; y más levemente en Ciencia de Materiales). Se evidencian crecimientos relativos superiores al 100% en 19 de las 27 áreas de la clasificación ASJC de Scopus/Scival. En UNAB se pueden observar 5 áreas con mayor desarrollo (Biochemistry, Genetics and Molecular Biology; Chemistry; Immunology and Microbiology; Neuroscience; Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics) que son producto del desarrollo progresivo de estas áreas de investigación en la institución a través de los años. Con la excepción de la Universidad de Chile y la Pontificia Universidad Católica de Chile, todas las instituciones analizadas muestran áreas con menor desarrollo relativo en este contexto. En el caso de la UNAB solo se aprecian 2 áreas del conocimiento (Economics, Econometrics and Finances; y Business, Management and Accounting) en el cual el aporte de las publicaciones en esas áreas es menor que el observado en otras instituciones, aunque en una de ellas esa situación se comparte con la Universidad de Concepción. Las encuestas revelan que el 99% de los investigadores percibe que la investigación realizada “tiene impacto en diferentes áreas de interés científico y social”, mientras que el 88% reconoce que “la comunidad de investigadores está inserta en los debates nacionales de las disciplinas”. Existe una positiva percepción de que “existe un vínculo favorable entre el medio externo y la Universidad en cuanto al desarrollo de innovaciones que benefician a la sociedad” (77%) y que la Universidad “utiliza instrumentos de evaluación de impacto de las investigaciones que se realizan” (77%). Además, el análisis muestra que el desarrollo de las disciplinas al interior de la Universidad es similar al desarrollo que evidencian otras prestigiosas Universidades en el país. Esto indica que, en relación al período anterior (2008-2012), hemos avanzado significativamente en la cobertura de disciplinas en las que realizamos investigación. De esta forma cumplimos con lo establecido en la política de investigación, que establece que aspiramos a desarrollar en forma progresiva, investigación en las áreas en las cuales la Universidad enseña. Un 92% de los académicos encuestados concuerdan con que “la Universidad Andrés Bello se destaca en el medio nacional por sus resultados en investigación”, mientras que la percepción de que la Universidad se “destaca a nivel internacional por sus resultados en investigación” es percibido favorablemente por un 77% de los encuestados. 124
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En conclusión, el análisis objetivo y ponderado de las capacidades instaladas a nivel institucional, así como los resultados relevantes alcanzados hacen que el área de investigación constituya una de las más relevantes fortalezas institucionales. La Universidad Andrés Bello presenta en dicho contexto resultados óptimos coherentes con sus propósitos institucionales. La institución ha aportado evidencias de que la actividad de investigación se vincula con (y se traspasa hacia) las actividades desarrolladas en docencia de pregrado y postgrado. En el período 2013-2016, 127.800 estudiantes de pregrado han sido impactados en su formación por académicos activos en investigación. Veinticinco carreras contemplan la realización de una tesis, actividad que acerca a los estudiantes al ámbito de la investigación. En el período antes mencionado, estudiantes de Pregrado de la Universidad han sido coautores de 172 artículos publicados en revistas indexadas en WoS o Scopus. Por otro lado, 320 artículos indexados en WoS o Scopus han contado con la coautoría de estudiantes de Doctorado. Adicionalmente la Universidad ha expandido la actividad de investigación en docencia, y en el período en estudio se han generado 40 publicaciones indexadas en el ámbito de la docencia de pregrado. En el ámbito del postgrado, el desarrollo de la investigación es la piedra angular de los programas de doctorado y los programas de magister de carácter científico. De acuerdo a la información obtenida de las encuestas, el impacto de la investigación en la docencia de postgrado es bien reconocida entre los académicos de la Universidad. El 83% de los encuestados percibe que “existe un vínculo visible entre las actividades de investigación y las actividades de postgrado”.  Las encuestas también revelan que un 62% de los investigadores activos perciben que “la Universidad promueve la difusión de los resultados de las investigaciones a sus docentes y estudiantes”. Al consultar al universo completo de los académicos de la Universidad sobre la vinculación entre la investigación y la docencia (i.e.,  la utilización de los procesos o resultados de la investigación para mejorar la calidad de la docencia que la Universidad imparte), el 81% coincide con que “la unidad académica promueve e incentiva la elaboración de material de enseñanza, aplicaciones, herramientas y usos en los métodos de trabajo para mejorar la docencia” y el 76% coincide en que “la unidad académica promueve e incentiva la generación, publicación, o exposición de trabajos académicos originales de la disciplina, conducentes a mejorar la docencia”.  De igual manera, y en el mismo contexto, el 83% de los estudiantes encuestados concuerda con que “en diferentes cursos ha recibido material de enseñanza o usado aplicaciones, herramientas, o nuevos métodos de trabajo elaborados por sus docentes”.  Debe llamar también la atención favorablemente el que, aplicada al universo de estudiantes titulados, el 76% afirma que “en diferentes cursos recibió material de enseñanza elaborado por sus profesores”, y el 72% concuerda con que “los profesores desarrollaban trabajos académicos originales en su disciplina, conducentes a mejorar la docencia”. Los notables avances evidenciados por la institución en el cuatrienio 2013-2016 (comparado con lo observado en el quinquenio anterior) en el contexto de vinculación/traspaso de las actividades de investigación a la docencia de pregrado y postgrado (presentados en Sección 6.6), nos permiten concluir que este es un ámbito en el que la Universidad ha avanzado notablemente.   Como consecuencia de los esfuerzos realizados en el ámbito de la investigación, el prestigio de la Universidad Andrés Bello y el de sus académicos activos en investigación se ha incrementado. Esto se observa claramente en la posición que la UNAB obtiene en distintos rankings internacionales, como por ejemplo el Rising Stars de Nature Index, donde la UNAB queda ubicada en el lugar 10 a nivel Latinoamericano, o el reciente ranking URAP, el cual posiciona a la Universidad Andrés Bello en el 4º lugar entre las Universidades Chilenas, sobre la base de las publicaciones indexadas en WoS y las citas de Incites. Además, los investigadores de la UNAB son reconocidos a nivel nacional e internacional, insertándose en el sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación nacional y en los debates nacionales que se dan en las distintas disciplinas, esto lo demuestra la participación de académicos de la UNAB en grupos de estudio de FONDECYT e incluso la participación en el Consejo Superior de Ciencias de FONDECYT. Las encuestas confirman que este es un sentir compartido por la comunidad de investigadores de la Universidad. Todos estos elementos ratifican el nivel de madurez que ha alcanzado el desarrollo de la investigación en la Universidad Andrés Bello
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6.9 Fortalezas y Debilidades Fortalezas 1. La UNAB tiene propósitos y fines explícitos y claramente definidos orientadores en el desarrollo de sus actividades de investigación, con objetivos definidos que son coherentes con la Misión de la Universidad. Además, la UNAB cuenta con una estructura organizacional que le permite impulsar y gestionar el desarrollo eficiente de las actividades de investigación al interior de la institución. 2. La UNAB posee una política de investigación y reglamentos actualizados que definen las orientaciones para el desarrollo de la investigación en la institución, y se aplican sistemáticamente de acuerdo a criterios de calidad y excelencia que son aceptados por las comunidades científica, tecnológica y disciplinarias, nacionales e internacionales, de manera eficiente y eficaz. 3. La Institución posee mecanismos de autorregulación formalizados y consolidados en el área de investigación, reconociendo la actividad de generación sistemática de nuevo conocimiento como uno de los elementos centrales del quehacer académico, por lo cual esta dimensión está incorporada dentro de los ámbitos de evaluación académica asociada a procesos de jerarquización y promoción. 4. Existe un cuerpo de académicos regulares que realizan actividades sistemáticas de investigación y estudiantes de doctorado e investigadores postdoctorales, los cuales en conjunto conforman un equipo de trabajo coherente con los objetivos trazados institucionalmente en el área de investigación y que han permitido un incremento importante en la productividad científica ubicando a la institución en un lugar relevante en el contexto nacional. 5. Los investigadores de la UNAB abarcan disciplinas diversas, cubriendo un espectro amplio de áreas del conocimiento, mostrando el mismo desarrollo que presentan las Universidades más activas en investigación en el país. 6. La Universidad promueve el desarrollo de Investigación, destinando recursos para ejecutar proyectos internos, adquirir equipamiento científico, construir infraestructura para la investigación, pagar incentivos por publicaciones científicas, acceder a recursos bibliográficos, garantizar la responsabilidad docente para el desarrollo de investigación, apoyar la asistencia a eventos científicos, y acceder a recursos Bibliométricos. 7. La UNAB posee capacidades instaladas para adjudicar eficazmente recursos externos para la realización de investigación a través de programas altamente competitivos (e.g., FONDECYT, INICIATIVA CIENTÍFICA MILENIO (Núcleos e Institutos), CENTROS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DE EXCELENCIA -FINANCIAMIENTO BASAL, CD-MECESUP, FONDEF, etc). 8. Los resultados de la investigación en la UNAB han mostrado un crecimiento sustantivo en cantidad y calidad en el período 2013-2016. 9. 



La Universidad ha fortalecido su accionar en materia de vinculación nacional e internacional, lo que se refleja en la red en la cual los investigadores participan activamente y son reconocidos por el trabajo de investigación en áreas temáticas de interés global.



10. En el período 2013-2016, 127.800 estudiantes de pregrado de la Universidad han sido impactados en su formación por académicos activos en investigación. Veinticinco carreras contemplan la realización de una tesis, actividad que acerca a los estudiantes al ámbito de la investigación.
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11. En el período 2013 hasta el presente, estudiantes de Pregrado de la Universidad han sido coautores de 172 artículos publicados en revistas indexadas en WoS o Scopus. Por otro lado, 320 artículos indexados en WoS o Scopus han contado con la coautoría de estudiantes de Doctorado.



Debilidades 1. Las estrategias de difusión actualmente implementadas para trasmitir la información asociada a reglamentos y aspectos operativos del área de investigación parecen insuficientes y/o poco efectivas. 2. El soporte institucional operativo que se brinda a los investigadores que se encuentran en etapas tempranas de desarrollo de investigación para la formulación y postulación de proyectos es aún insuficiente. 3. Producto del crecimiento y gran desarrollo que han tenido algunas áreas de investigación (i.e., ciencias biológicas, ciencias químicas, ecología y recursos naturales), la infraestructura de algunos laboratorios de investigación ubicadas en el Campus República se ha hecho insuficiente, según revela la percepción del 39% de los académicos activos en investigación.
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CAPÍTULO VII. ÁREA VINCULACIÓN CON EL MEDIO 7.1 Descripción del Área de Vinculación con el Medio La UNAB entiende la denominada “Tercera Misión de las Universidades”24 de un modo activo y transversal ya que considera que los fines institucionales sólo se logran en la medida que los aportes sean relevantes y permanentes para la triangulación efectiva entre los tres ejes esenciales para el desarrollo de las comunidades y territorios: el Gobierno, el Sector Privado y las Universidades. Por lo anterior, la Institución se hace cargo en todas sus instancias y niveles de la creación y fortalecimiento de vínculos formales e informales con los actores sociales más relevantes, y a través de estos vínculos, de la implementación de acciones que permitan atender las problemáticas sociales prioritarias o las oportunidades que presenta el medio, tanto a nivel local como nacional. Esta visión de la Vinculación con el Medio (VcM) en la UNAB orienta a que tanto los perfiles de egreso de cada una de nuestras carreras y programas de pregrado y postgrado, como nuestras políticas de I+D –entre otros- estén fundamentalmente enfocados a generar en los territorios en donde se está presente, aportes en las áreas de Investigación Aplicada, Innovación, Emprendimiento, Transferencia Tecnológica, formación de capital humano avanzado para el mercado laboral y las necesidades locales, potenciando el rol de actores institucionales relevantes en las distintas redes público – privadas en las que la Institución participa. Por otra parte, la retroalimentación obtenida del medio externo a la Universidad, considerado en los términos antes comentados, constituye para la Institución uno de los más relevantes mecanismos de aseguramiento de la calidad del Modelo Educativo. En efecto, la empleabilidad de los egresados, la demanda por las carreras y programas, los resultados de las investigaciones y el éxito de los Centros, Clínicas y actividades de vinculación con sectores productivos, entre muchos otros, permite comprobar la pertinencia del proyecto educativo y resultan fundamentales para orientarlo y corregirlo, en tiempo y forma acotados, para cumplir con la misión institucional.



7.2 Propósitos y Objetivos del Área En consideración de la Misión y del Plan Estratégico Institucional, la Universidad ha establecido los siguientes propósitos y objetivos de Vinculación con el Medio:



7.2.1 Propósitos 1. 



Consolidar la interacción de la UNAB con su entorno social, económico, productivo y cultural.



2. 



Colaborar con el eje del Proceso de Enseñanza-Aprendizaje sustentado en el Aprender UNAB definido en el Modelo Educativo institucional, que potencia las actividades curriculares centradas en el estudiante y en la opción de ejercitar su capacidad de aplicar el conocimiento mediante ejercicios, simulaciones y solución de casos.



3. Potenciar el desarrollo de políticas y acciones específicas que permitan asegurar la retroalimentación del medio externo, tanto funcional como territorial, en la actualización permanente de los perfiles de egreso de todas las carreras y pertinencia de los programas que ofrece la UNAB. 4. 



5. 



Potenciar en el ámbito disciplinario (Facultades) y territorial (Sedes y Campus) el desarrollo de vínculos de análisis del entorno. En ambos ámbitos –disciplinar y territorial- la UNAB deberá conocer y tener en consideración los requerimientos de capital humano especializado, conforme al desarrollo de cada área, de modo de lograr pertinencia en su oferta educativa con las necesidades existentes. Desarrollar vinculación efectiva de carácter internacional, que permita conocer e integrar el estado



24 Adán, L.; Poblete, F.; Angulo, C.; Loncomilla, L.; Muñoz, Z. (2016). La función de Vinculación o Tercera Misión en el contexto de la Educación Superior Chilena. Cuadernos de Investigación N°1. Comisión Nacional de Acreditación (CNA-Chile). Disponible en la red: http://www.investigacion.cnachile.cl/
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del arte disciplinario a la academia, de modo de fortalecer el modelo educativo; y establecer alianzas y convenios de cooperación que permitan desarrollar actividades de investigación de carácter global, fortalecer las redes de colaboración y la movilidad internacional. 6. 



Establecer vínculos permanentes y participativos con los organismos e instituciones que tengan por finalidad desarrollar u otorgar instrumentos de fomento productivo para el sector privado, de modo de actuar como puente entre las necesidades del medio productivo y los intereses del sector público, en estas materias.



7. Establecer vínculos permanentes y transversales con el mundo privado en sus distintas manifestaciones: sociedad civil organizada, organizaciones gremiales sectoriales de relevancia económica y productiva (locales y nacionales), y todos los actores que se consideren necesarios para conocer los requerimientos de estas organizaciones y establecer programas de desarrollo conjunto de iniciativas relevantes tanto para la sociedad como para la UNAB. 8. Asegurar que las políticas, actividades, programas y proyectos de Vinculación con el Medio cuenten con los recursos suficientes para lograr sus fines.



7.2.2 Objetivos En concordancia con los propósitos señalados, el mandato estratégico institucional se complementa con los siguientes objetivos específicos: 1. Promover y gestionar el mayor desarrollo de actividades vinculadas a las necesidades y potencialidades del entorno sobre la base de la política definida. 2. 



Aumentar la cobertura y el impacto interno de las actividades de Vinculación con el Medio y su contribución a la formación integral y disciplinar de los estudiantes.



3. 



Gestionar un mayor impacto en el entorno y áreas de interés.



7.3 Política de Vinculación con el Medio La Universidad Andrés Bello reconoce la Vinculación con el Medio como una función esencial de la educación superior, expresión sustantiva de su responsabilidad social e integrada transversalmente al conjunto de funciones universitarias. Su propósito es contribuir al desarrollo de las personas, instituciones y territorios del país, a través de dos roles fundamentales: 1. Mantener una interacción significativa, permanente y de mutuo beneficio con los principales actores públicos, privados y sociales; de carácter horizontal y bidireccional, realizado en espacios compartidos de su correspondiente entorno local, regional, nacional o internacional. 2. Contribuir al sentido, enriquecimiento y retroalimentación de los criterios de calidad y pertinencia de las actividades de docencia e investigación de la Institución, relacionadas a su respectivo ámbito temático. Su interacción con el medio social es esencialmente dinámica y flexible, en permanente respuesta y adecuación a los cambios que experimenta el entorno, flexibilidad que representa su mayor aporte hacia las otras funciones esenciales de la UNAB. En base a lo anterior, la Universidad adhiere plenamente a la definición de la CNA y a las mejores prácticas nacionales e internacionales, entendiendo a la Vinculación con el Medio como: “el conjunto de nexos establecidos con el medio disciplinario, artístico, tecnológico, productivo o profesional, con el fin de mejorar el desempeño de las funciones institucionales, de facilitar el desarrollo académico y profesional de los miembros de la Institución y su actualización, o perfeccionamiento, o de cumplir con los objetivos institucionales”.
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En función de las definiciones estratégicas ya mencionadas, la Universidad ha definido como principios fundantes de su Política de Vinculación con el Medio, los siguientes: 1. Establecimiento de mecanismos sistemáticos de Vinculación con el Medio al interior de la UNAB. 2. Compromiso de las demás funciones esenciales de la UNAB (especialmente docencia e investigación) en la generación de vínculos relevantes con el medio. 3. Identificación activa de los actores del medio externo relevante con quienes se interactúa. 4. Generación de impactos significativos, tanto a nivel institucional, como en su área de influencia externa.



7.4 Mecanismos de aseguramiento de la calidad Entre los mecanismos de aseguramiento de la calidad de la Vinculación con el Medio, se encuentran aquellos provistos por la Gestión Institucional vistos dentro del marco institucional y aquellos provistos especialmente para la Vinculación con el Medio. Dentro de los provistos transversalmente por la Gestión Institucional se encuentran: • • • • • • • 



Planificación Estratégica Institucional. Organismos colegiados. Autoevaluación y acreditación institucional (nacional e internacional). Evaluación de los perfiles de egreso. Proceso presupuestario institucional anual. Proceso de evaluación de desempeño de colaboradores. Estudios de empleabilidad.



Y dentro de los especialmente creados para el aseguramiento de la calidad en el contexto de la Vinculación con el Medio están: • 



Desarrollo y Control de Planes Operativos de Vinculación con el Medio a nivel de Facultades: las Facultades desarrollan planes de trabajo anuales en que incorporan acciones y actividades asociadas al eje estratégico “Potenciar vinculación con el entorno social, económico y cultural”. • Comités de Vinculación con el Medio: los que operan en las tres Sedes, y a nivel central con un Comité Nacional. Los fines de estos comités son: velar por la permanente revisión y evaluación de la política de VcM en las Sedes, evaluar objetivos, avances y cumplimiento de metas definidas en el área. • Encuestas: acciones de vinculación que tienen por propósito principal retroalimentar la docencia de pregrado y evaluar la pertinencia de los planes de estudio. • Procesos anuales de seguimiento a otros proyectos, programas y actividades de Vinculación con el Medio, que son ejecutadas principalmente por actores pertenecientes a distintas unidades centrales, como también por las diferentes Facultades en forma multidisciplinaria o a nivel de Sedes en un enfoque de macro unidades.



7.5 Modelo Institucional de Vinculación con el Medio El Modelo Institucional de Vinculación con el Medio de la Universidad es el marco conceptual que orienta el accionar de las Facultades, unidades académicas y administrativas para establecer nexos con el entorno. Considerando el tamaño, posicionamiento geográfico y estructura organizacional de la Universidad, la definición del modelo considera las siguientes características:
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• • • • • 



Sitúa a la docencia de pregrado, postgrado y a la investigación como ejes centrales desde dónde se origina y hacia dónde impacta la Vinculación con el Medio que realiza la Universidad. Se definen cuatro impactos internos que buscan nutrir la docencia de pregrado, postgrado y la investigación. En un tercer nivel, se identifican los instrumentos por medio de los cuales la Universidad se vincula con el entorno. Define las tres áreas de interés en el medio que se busca impactar, a través de los instrumentos de vinculación con el medio mencionados. Finalmente, propone el entorno de interés, teniendo en cuenta la mirada de los territorios para su concepción y desarrollo.



A continuación, se presenta el Modelo Institucional de Vinculación con el Medio de la Universidad Andrés Bello.



Figura 11. Modelo Institucional de Vinculación con el Medio de la Universidad Andrés Bello



IMPACTOS INTERNOS



INSTRUMENTOS DE VcM



IMPACTOS EXTERNOS



ENTORNO



Evaluar la pertinencia de la oferta académica y la formulación o actualización de los perfiles de egreso de las carreras.



INVESTIGACIÓN



Desarrollar proyectos de Desarrollar Investigación innovación de interés del Aplicada de interés del medio medio productivo, público y disciplinar y académico privado.



Contribuir al logro de los resultados de aprendizaje contemplados en los perfiles de egreso de las carreras.



CENTROS / INSTITUTO



CLÍNICAS



INVESTIGACIÓN APLICADA, INNOVACIÓN, EMPRENDIMIENTO Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA



RESPONSABILIDAD SOCIAL + INCLUSIÓN



EXTENSIÓN ACADÉMICA Y COMUNIDADES ESCOLARES



INTERNACIONALIZACIÓN



CULTURA



EDUCACIÓN CONTINUA



PERSONAS, COMUNIDADES Y ORGANIZACIONES CIVILES



LOCAL - REGIONAL



SECTOR PÚBLICO



NACIONAL



FACULTADES, UNIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS



DOCENCIA DE PRE Y POSTGRADO



SECTOR PRIVADO



INTERNACIONAL



Fuente: Política Institucional de Vinculación con el Medio UNAB
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7.5.1 Instrumentos de Vinculación con el Medio Los siguientes instrumentos son los que la Institución ha creado para el desarrollo de su gestión universitaria y que tributan a través de sus actividades, programas y proyectos, a la política institucional de vinculación con el medio tanto a nivel local, regional, nacional o internacional. Los instrumentos que a continuación se describen, corresponden a los diferentes componentes25, planos, formas o modos de acción. La Universidad, acorde a su Reglamento General, establece que se pueden crear Centros e Institutos para la realización de tareas de mayor especialización. En la práctica, los Centros se han transformado en actores relevantes para el desarrollo de la misión institucional, por ejemplo, a través de la creación de nuevo conocimiento. Algunos de estos Centros (que son recogidos en esta sección) se destacan adicionalmente y en forma Centros / Instituto significativa, por sus aportes a la sociedad y por los resultados obtenidos a través de sus nexos con el entorno. Se suma también a este instrumento el Instituto de Salud Pública Andrés Bello, el cual además de aportar a través de la formación de profesionales de la salud en Chile, se ha convertido en un colaborador relevante para la discusión de políticas públicas del sector de la salud y en la elaboración de propuestas para la mejora del Estado en estas materias. Las Clínicas constituyen un instrumento formativo que permite plasmar los principios pedagógicos del Modelo Educativo Institucional en los planes de estudio de las carreras. En primer lugar, porque favorecen un traspaso progresivo del control en el aprendizaje hacia los estudiantes, donde con apoyo, supervisión y retroalimentación de un académico, los estudiantes comienzan a poner en práctica, en contextos reales de desempeño profesional, lo que han aprendido en cursos anteriores. De esta forma, se los prepara para que posteriormente puedan desarrollar estas acciones de manera Clínicas autónoma. En segundo lugar, constituyen espacios donde académicos y estudiantes construyen, de manera conjunta, significados compartidos respecto de cada situación particular con las que se enfrentan, contextualizando los conocimientos teóricos y metodológicos a situaciones concretas, que les permite re-significar lo aprendido. La Investigación Aplicada, la Innovación, el Emprendimiento y la Transferencia Tecnológica, basan su quehacer en el trabajo multidisciplinario, generando nuevo conocimiento en un contexto colaborativo con entidades gubernamentales, Investigación Aplicada, Innovación, Emprendimiento y Transferencia Tecnológica del sector productivo, la sociedad y la Universidad, tanto a nivel nacional como internacional, vinculándose a cada uno de ellos con objetivos particulares y de forma multidireccional. Para la Universidad, la Responsabilidad Social es una habilidad transversal definida como “sello”, y se encuentra ligada al medio a través de la ejecución de los programas curriculares y extracurriculares desarrollados. En el ámbito curricular, todos los estudiantes de la Institución deben aprender formalmente, en algún momento de su desarrollo académico, sobre temas de Responsabilidad Social y en el contexto de sus aprendizajes curriculares, desarrollar proyectos en este ámbito, que tengan un impacto positivo en las comunidades. Adicionalmente, la Universidad se ha convertido en un referente en temas de Responsabilidad Social con el sector privado, a través de la red Pacto Global. El Programa de Inclusión UNAB es otra de las acciones asociada a este instrumento.



Responsabilidad Social e Inclusión



La Extensión Académica es un instrumento de Vinculación con el Medio que permite la reflexión activa de los aspectos académicos que están en construcción permanente e interactiva con la sociedad y de acuerdo a sus necesidades. Las Facultades y unidades académicas son los actores principales de este instrumento, al proyectar sus disciplinas hacia la comunidad, con el propósito de acercar su quehacer al medio relevante. Extensión Académica Respecto al vínculo con Comunidades Escolares, la Institución, a través del trabajo de sus académicos, alumnos y unidades administrativas de y Comunidades apoyo, busca establecer nexos entre los establecimientos educacionales de todo el país y las diversas actividades de nuestra Casa de Estudios, Escolares las que han sido diseñadas para que los alumnos de estos establecimientos exploren sus intereses académicos y vocacionales, accedan a experiencias reales acerca de la vida universitaria y/o sean beneficiarios directos de los diferentes programas de Vinculación con el Medio que emergen de parte de las Facultades y Unidades de la Universidad. Para alcanzar una posición de mayor excelencia y poder incorporarse al selecto y pequeño grupo de Universidades de alta complejidad que existe hoy en Chile, la Universidad accedió a vínculos internacionales efectivos, que hicieran accesible los beneficios de la globalización a todos los miembros de su comunidad académica, enmarcada en la Red Laureate. Se asocia Internacionalización este instrumento también a la posibilidad de generar redes de intercambio, capacitación en idiomas y doble titulación, entre otras acciones. Para la Universidad Andrés Bello, la Cultura es considerada como algo que va más allá de una especialidad académica y que, por definición, debe ser accesible para cada miembro de la comunidad universitaria y a nuestro entorno más relevante. Entre las iniciativas desarrolladas Cultura en el último tiempo, destacan las que fomentan el gusto por las Bellas Artes y las Humanidades, tales como: Teatro, Cine, Camerata de la Universidad Andrés Bello, Coro, Jazz, Exhibiciones Artísticas, Seminarios y Encuentros Culturales, Cursos de Desarrollo de las Artes, entre otras expresiones artísticas. La Universidad Andrés Bello se ha vinculado con el entorno a través de este instrumento y ha contribuido a la formación de profesionales de primer nivel, a la generación de saberes relevantes, a la actualización de conocimiento de sus participantes y, a impulsar la capacidad de anticipación de las tendencias científicas, tecnológicas y humanistas, que serán clave para una Educación Continua inserción exitosa del país en la economía del conocimiento.



25 Von Baer, Heinrich; Rozas, Mario. (2016). Hacia una Política de Estado en Descentralización y Desarrollo Territorial en Chile: Desafíos y oportunidades para las regiones y sus universidades (pág. 33).
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7.5.2 Áreas y Grupos de Interés A través de la Política de Vinculación con el Medio, la Universidad ha identificado sus áreas y grupos de interés, considerando para ello los propósitos de Vinculación con el Medio de la Institución, los impactos deseados y el entorno relevante identificado en el modelo de VcM, que se resume en la siguiente forma: • 



Personas, Comunidad y Organizaciones Civiles: referida al nexo que se efectúa con foco último en el desarrollo de las personas, las comunidades y la sociedad civil organizada.



• 



Sector Público: comprende el vínculo con organismos públicos del Estado, locales, regionales, nacionales o internacionales.



• 



Sector Privado: considera el vínculo con instituciones de carácter privado, con o sin fines de lucro, de carácter productivo y/o de servicios. En esta área se rescata la interacción con los siguientes grupos:



7.5.3 Impactos internos y externos 7.5.3.1 Impactos Internos Las actividades, programas y proyectos de Vinculación con el Medio se realizan para generar al menos uno de los siguientes impactos internos: • • • • 



Evaluar la pertinencia de la oferta académica y la formulación o actualización de los perfiles de egreso de las carreras. Contribuir al logro de los resultados de aprendizaje contemplados en los perfiles de egreso de las carreras. Desarrollar Investigación Aplicada de interés del medio disciplinar y académico. Desarrollar proyectos de innovación de interés del medio productivo, público y privado.



Los instrumentos existentes en la Institución para materializar las actividades, programas y proyectos de Vinculación con el Medio, permiten la implementación del modelo de vinculación y el logro de los impactos internos buscados en la docencia de pregrado, postgrado y en la investigación. Los instrumentos de VcM de la Universidad pueden impactar conjunta e indistintamente a la docencia y a la investigación.



7.5.3.2 Impactos Externos El Modelo institucional de Vinculación con el Medio de la Institución establece que los impactos externos que la Universidad prioriza están dados por el nexo que se produce entre los grupos de interés, el entorno y los instrumentos de VcM.



7.6 Estructura y Organización Para gestionar el área de Vinculación con el Medio, existen diferentes unidades con roles bien definidos, todas ellas coherentes con la misión, plan estratégico institucional y el reglamento general, las que adicionalmente se coordinan, tanto a nivel nacional, como en Sedes, para apoyar al logro de sus objetivos institucionales. A nivel estratégico, es la Junta Directiva el organismo colegiado superior y la máxima autoridad de la Universidad que, conforme al Estatuto, le corresponde la dirección y orientación de la misma. Para la dirección superior de la Universidad, la Junta Directiva otorga las atribuciones necesarias al Rector y a sus autoridades superiores, con el fin de garantizar su buena marcha. En este contexto, la Dirección General de Vinculación con el Medio tiene como funciones asesorar al Rector en estas materias, coordinando y controlando el desarrollo de la Política de Vinculación con el Medio, la cual unifica criterios para el diseño, planificación, difusión y sistematización de actividades en esta área. UNIVERSIDAD ANDRÉS BELLO
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Para realizar lo anterior, la Dirección General de Vinculación con el Medio se apoya: • A nivel estratégico: En primer lugar, de los acuerdos de la Junta Directiva y los direccionamientos que defina el Rector, relacionados a esta materia de carácter institucional y, en segundo lugar, de las macro definiciones previstas en el Plan Estratégico Institucional y en la Política de Vinculación con el Medio de la Universidad. • 



A nivel de unidades transversales: a través del Comité Nacional de Vinculación con el Medio, el cual está conformado por los Directores de área que abarcan transversalmente a toda la Institución.



• 



A nivel de Académicos y Sedes: a través de los Comités de Vinculación con el Medio en Sedes, quienes trabajan operativamente en la implementación de actividades, programas y proyectos a nivel local.



Los Comités de Vinculación con el Medio en Sedes están compuestos por los siguientes Integrantes:



Tabla 63. Composición de los Comités de Vinculación con el Medio en Sedes Viña del Mar



Santiago



Concepción



· El Vicerrector de Sede (quien preside) · El Director General de Vinculación con el Medio · El Vicerrector de Sede (quien preside) · El coordinador de Vinculación con el Medio de la Sede (quien preside). · El coordinador de Vinculación con el Medio de la Viña del Mar. · Un representante por cada Facultad (Directivo, Sede Concepción. Académico o Colaborador). · Directores de escuela y/o carrera o un representante. · Directores de escuela y/o carrera o un · Otros profesionales relacionados a los planes y/o · Otros profesionales relacionados a los planes y/o representante. programas de Vinculación con el Medio en acción en programas de Vinculación con el Medio en acción · Otros profesionales relacionados a los planes y/o la región.



en la región.



programas de Vinculación con el Medio en acción en la región.



Fuente: Dirección General de Vinculación con el Medio



Figura 12. Estructura y Organización de Comités de Coordinación en Vinculación con el Medio Rector Comité de Rectoría Comité Nacional de Vinculación con el medio UNAB Dirección General de Vinculación con el Medio



Comité VcM: Viña del Mar



Comité VcM: Santiago



Comité VcM: Concepción



Fuente: Dirección General de Vinculación con el Medio



El rol de colaboración entre estos distintos niveles de coordinación se da en la siguiente forma: • 



• 



• 
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El Rector de la Universidad promueve el desarrollo institucional conforme a la misión de la Universidad, vela por su prestigio y propone a la Junta Directiva las políticas, planes de trabajo y programas de actividades de la Universidad, entre las que se encuentran las relacionadas a la Vinculación con el Medio. El Rector, además, preside el Comité de Rectoría, en el cual el Director General de Vinculación con el Medio es invitado permanente para, desde su posición, comunicar, coordinar y/o alinear, las instrucciones de la alta dirección hacia los diferentes equipos con los cuales se relaciona para el logro de los objetivos institucionales del área. El Comité Nacional, en su carácter transversal, apoya con sus capacidades de gestión, en el desarrollo y ejecución de la Política de VcM a nivel Institucional. Adicionalmente, es un facilitador para promover en la Universidad las buenas prácticas aprendidas en experiencias anteriores.
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• • 



Los Comités de Sede son el brazo operativo y articulador a nivel regional. Colaboran con capacidades de gestión, monitoreo, registro y evaluación de las actividades de Vinculación con el Medio a nivel local. La Dirección General de Vinculación con el Medio provee parte del financiamiento necesario para incentivar el desarrollo de actividades, programas y proyectos en la Institución. Para ello, todos los Comités colaboran con sus capacidades de gestión y ejecución y/o el acceso a redes en distintos contextos (regionales, nacionales o internacionales) para su desarrollo exitoso a nivel Institucional.



7.7 Resultados de la Vinculación con el Medio según Áreas de Interés y Entornos Relevantes En las siguientes secciones se exponen las principales acciones y resultados de la Vinculación con el Medio que realiza la Universidad:



7.7.1 Vinculación con las Personas, Comunidad y Organizaciones Civiles 7.7.1.1 Centro de Potenciación de Aprendizajes Tabla 64. Cantidad de atenciones del Centro de Potenciación de Aprendizajes26 Sede Santiago



Tipo atención Preescolares Enseñanza Básica Enseñanza Media



Diploma Habilidades Laborales Preescolares Enseñanza Básica Enseñanza Media Diploma Habilidades Laborales Fuente: Centro de Potenciación de Aprendizajes Viña del Mar



2014 1 22 6 12



2015 2 35 4 15



2016 6 38 20 15



2 66 2 3



4 68 9 3



1 61 11 13



7.7.1.2 Clínicas de servicio a la Comunidad • 



Clínica Jurídica.



Tabla 65. Número de causas tramitadas por las Clínicas Jurídicas Sede



Tipo causa Familia Civil Otros Familia Civil Otros Familia Civil Otros



Santiago



Viña del Mar



Concepción



2014 341 144 95 224 28 47 48 12 21



2015 409 189 91 273 57 56 63 19 33



2016 338 94 14 341 41 33 73 19 29



Fuente: Facultad de Derecho



• 



Clínica Odontológica.



Tabla 66. Atenciones y pacientes de la Clínica Odontológica UNAB Sede/año Santiago Viña del Mar Concepción Fuente: Facultad de Odontología



2014 36.158 13.162 3.782



Número atenciones 2015 41.893 16.966 3.921



2016 45.184 16.637 2.018



2014 10.026 4.965 1.044



Número pacientes 2015 10.915 5.939 1.171



2016 12.416 5.775 926



26 Algunos alumnos del Diploma en Habilidades Laborales se benefician semestralmente del Centro. Los resultados e impactos del Diploma en Habilidades Laborales se detallan en el apartado de Inclusión UNAB
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• 



Clínica Psicológica.



Tabla 67. Atenciones por año del Centro de Atención Psicológica y Psiquiátrica Sede Santiago Viña del Mar Concepción Fuente: Centro de Atención Psicológica y Psiquiátrica



• 



2014 3.787 343 95



2015 3.023 887 120



2016 4.213 460 113



Clínica Veterinaria:



Tabla 68. Atenciones por año de la Clínica Veterinaria Unidad



2014



2015



2016



Unidad de Pequeños Animales



2456



2466



2419



Unidad de equinos



140



348



528



Fuente: Clínica Veterinaria



• 



Unidad Rehabilitación de la Fauna Silvestre (UFAS): Desde sus inicios en mayo de 2015, se ha prestado atención a más de 660 beneficiarios, de los cuales 380 fueron atendidos sólo en 2016.



7.7.1.3 Proyectos de Responsabilidad Social Tabla 69. Resumen Institucional de vinculación con la comunidad por medio de la Responsabilidad Social 2013-2016 Cantidad de Beneficiarios



Trabajos Voluntarios de Facultades Trabajos voluntarios de Invierno y Verano Proyectos de Responsabilidad Social (vía Fondos Concursables VcM) YouthActionNet Chile Proyectos de Responsabilidad Social (vía Formación General) Otras Iniciativas de Responsabilidad Social TOTAL



Cantidad de Actividades o Programas 2013



2014



2015



2016



1.670



Suma total 10.363



21



19



31



11



82



1.340



900



5.465



6



4



6



4



20



4.663



6.167



10.494



22.778



29



53



74



99



255



783



778



3.954



454



5.969



1



1



1



9



12



361



2.607



4.983



4.419



12.370



16



116



163



148



443



3.740



8.681



16.825



11.275



40.521



10



18



26



28



82



10.736



20.184



37.334



29.212



97.466



83



211



301



299



894



5,3% 13,6% 44,9% 36,2% 100,0%



5,0% 8,7% 44,5% 41,8% 100,0%



2013



2014



2015



2016



2.898



1.730



4.065



1.500



1.725



1.454



% Institucional 11,0% 1,7% 4,5% 6,8% 5,3% 9,6% 3,3% % Concepción 9,5% 6,0% 8,3% 3,4% 6,5% 9,6% 12,8% % Santiago 36,6% 24,3% 44,8% 21,3% 32,6% 36,1% 40,8% % Viña del Mar 42,8% 68,0% 42,4% 68,6% 55,6% 44,6% 43,1% % Total Actividades 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Fuente: Dirección de Formación General, Dirección de Responsabilidad Social y Sustentabilidad, Dirección General de Desarrollo Estudiantil



Suma total



5,1% 11,4% 43,0% 40,5% 100,0%



7.7.1.4 Programa de Inclusión UNAB Otro componente importante en materia de Responsabilidad Social es el programa de inclusión, el que se desarrolla en la Universidad Andrés Bello, a través de dos iniciativas emblemáticas:
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A través del Diploma en Habilidades Laborales27 Iniciativa única en Chile28 y pionera en Sudamérica, que permite el acceso a la vida universitaria de jóvenes con necesidades educativas especiales por discapacidad cognitiva, con el objetivo de insertarlos en el mundo del trabajo. Este programa29 se desarrolla en las tres Sedes, las que en su conjunto ofrecen 75 cupos de matrícula anualmente. A través del área de inclusión a cargo de la Dirección de Educación Inclusiva La Dirección de Educación Inclusiva (DEI), se inició en 2014 gracias a un Fondo de Desarrollo Institucional del Ministerio de Educación por un monto total de $156,9 millones de pesos, con el objetivo de crear un programa de inclusión para personas en situación de discapacidad, que hoy contempla acceso, permanencia y egreso en las carreras de pregrado regular. En la actualidad, los estudiantes en situación de discapacidad están presentes en las tres Sedes, distribuidos de la siguiente manera: 15% Concepción, 32 % Viña del Mar y 53% en Santiago. Según registros de esta Dirección, las carreras con mayor presencia de estudiantes en situación de discapacidad son: Derecho, Psicología, Ingeniería Comercial, Bachillerato en Ciencias, Terapia Ocupacional, Medicina Veterinaria, Fonoaudiología, Geología, Contador Auditor y Kinesiología.



7.7.1.5 Vínculo a través de la Extensión Académica La Extensión Académica se desarrolla a través de charlas, talleres, seminarios y congresos, en los cuales los estudiantes, académicos e investigadores tienen como fin vincularse a nivel local-regional con el entorno definido como “Personas, Comunidad y Organizaciones Civiles”, tratando temáticas de común interés y transfiriendo conocimiento, para así impactar a través de la academia y responder a sus problemáticas o necesidades particulares.



Tabla 70. Resumen global de la Extensión Académica UNAB 2013-2016 Cantidad de Beneficiarios



Cantidad de Actividades



2013



2014



2015



2016



2013



2014



2015



2016



Fuera de las Sedes



1.970



2.082



2.276



698



27



25



31



18



Concepción



2.412



2.767



4.040



770



18



20



29



7



Santiago



8.348



11.450



10.169



9.090



67



76



91



97



Viña del Mar



12.485



9.877



11.355



11.168



32



54



66



66



Subtotal



25.215



26.176



27.840



21.726



144



175



217



188



TOTAL



100.957



724



Fuente: Dirección General de Vinculación con el Medio



Existen diversos ejemplos de actividades de Extensión Académica que se realizan de manera sistemática en el tiempo, entre las más destacadas se cuentan: a) la Conferencia Internacional de Cultura Científica UNAB30, b) el Congreso Internacional compartiendo experiencias exitosas: Profesores para Profesores, y c) el Índice de Percepción Empresarial Regional (IPER31).



27 Esta iniciativa fue reconocida por el Servicio Nacional de la Discapacidad (Senadis), que en el marco de la cooperación chileno-europea, le otorgó a la Universidad Andrés Bello el Sello Chile Inclusivo de “Accesibilidad Universal”, distinguiéndose los edificios del Campus Bellavista, Campus Casona de Las Condes y Sede Concepción. 28 El programa incluso ha sido invitado a exponer ante la Cámara de Diputados de Chile para dar a conocer los resultados del programa y para dar cuenta de cuáles son los aspectos de la Ley que imposibilitan que jóvenes con discapacidad cognitiva accedan a beneficios estatales, y de esta forma, puedan cursar estudios de educación superior http://noticias.unab.cl/destacados-educacion-2/directora-programa-habilidades-laborales-vina-expone-camaradiputados/ 29 Más información en: http://facultades.unab.cl/educacion/diploma-habilidades-laborales/ 30 Entre asistentes presenciales y online. Para ver la conferencia visitar: http://canalconocimiento.unab.cl/?s=conferencia 31 Más información en: http://vinculacion.unab.cl/iper
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7.7.1.6 Vínculo con Comunidades Escolares Interescolares: Han sido creados con el propósito de que alumnos de establecimientos educacionales exploren las diversas áreas del conocimiento y se conecten con ellas a través de una competencia dinámica e interactiva entre colegios y liceos. Mediante los Interescolares, los jóvenes conocen de modo práctico el quehacer laboral de las carreras de su interés, desenvolviéndose a la par de un profesional del área y siendo asesorados por los académicos de nuestra Casa de Estudios, aportando en su proceso educacional y orientación vocacional.



Tabla 71. Comunidades Escolares – Resumen de Interescolares 2013-2016 2013 Institucional 240 Concepción 1.704 Santiago 4.879 Viña del Mar 2.459 Suma total 9.282 Fuente: Dirección de Vinculación Escolar



Cantidad de Beneficiarios 2014 2015 2016 1.005 3.057 5.003 854 714 309 2.265 2.060 794 1.001 918 719 5.125 6.749 6.825



Total 9.305 3.581 9.998 5.097 27.981



2013 2 46 60 51 159



Cantidad de Actividades 2014 2015 2016 5 6 12 24 15 14 41 42 31 40 37 36 110 100 93



Total 25 99 174 164 462



Talleres vocacionales: A través del desarrollo de un conjunto de actividades de carácter práctico y vivencial, sobre algún área de interés profesional y laboral de las carreras que imparte la Universidad, estudiantes de 3º y 4º medio de colegios y liceos se insertan en las aulas de la UNAB y vivencian procesos de aprendizaje activo, bajo la tutela de académicos y estudiantes, quienes los integran en sus actividades con la finalidad de compartir la experiencia formativa. De la misma manera que en los Interescolares, la colaboración de alumnos y académicos de la UNAB permite contribuir a su desarrollo integral, a través del fortalecimiento de habilidades transversales.



Tabla 72. Comunidades Escolares – Resumen de Talleres Vocacionales 2013-2016 Cantidad de Beneficiarios 2013 Institucional 11.736 Concepción 52 Santiago 2.475 Viña del Mar 189 Suma total 14.452 Fuente: Dirección de Vinculación Escolar



2014 13.741 135 3.291 379 17.546



2015 21.581 573 3.589 609 26.352



2016 31.407 499 4.266 1.190 37.362



Cantidad de Actividades Total 78.465 1.259 13.621 2.367 95.712



2013 85 1 7 4 97



2014 166 10 28 24 228



2015 214 24 39 45 322



2016 317 25 29 34 405



Total 782 60 103 107 1.052



Preunab: El preuniversitario entrega un servicio gratuito de apoyo integral para alumnos que cursan el último año de enseñanza media de diversos establecimientos educacionales del país, para una óptima preparación de la pruebas obligatorias y optativas de selección universitaria.



Tabla 73. Comunidades Escolares – Resumen de Preunab 2013-2016 Pre UNAB Online Preparación PSU Suma total Fuente: Dirección PREUNAB



2013 24.311 91.769 116.080



Cantidad de Beneficiarios 2014 2015 2016 18.741 48.244 48.051 72.173 93.254 84.162 90.914 141.498 132.213



TOTAL 139.347 341.358 480.705



2013 1 1646 1647



Cantidad de Actividades Programas 2014 2015 2016 TOTAL 1 1 1 4 1164 1217 1276 5303 1165 1218 1277 5307



Preunab es un instrumento de beneficio mutuo, a través del cual los estudiantes de establecimientos educacionales se entrenan para mejorar sus resultados en el proceso de selección universitaria y analizan el rendimiento actual. A su vez, los alumnos colaboradores, que participan como examinadores y docentes, desarrollan sus habilidades de liderazgo y formación. Las diversas actividades que realiza Preunab son organizadas en Sedes de la Universidad en Santiago, Viña del Mar y Concepción, así como también en ciudades donde la UNAB no cuenta con Campus. A 138
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través de colaboraciones y alianzas estratégicas, se disponen diversos establecimientos educacionales en regiones como Arica y Parinacota, Atacama, Coquimbo, Libertador General Bernardo O’Higgins y de Magallanes y Antártica Chilena, principalmente.



7.7.1.7 Internacionalización La Internacionalización responde al proceso de globalización y a la imagen de una Universidad abierta al mundo, considerando las definiciones más aceptadas en la integración de una dimensión internacional, intercultural y global en el contexto de la educación superior. Así, la Internacionalización se compone de: • • 



Internacionalización en Campus: actividades que ayudan a desarrollar el entendimiento internacional y ampliar habilidades multiculturales en la comunidad universitaria, Internacionalización en el extranjero: todo tipo de educación fuera del país, movilidad estudiantil, profesores, investigadores, programas.



La cooperación y desarrollo de cada uno de los programas académicos se establece mediante la suscripción de convenios de colaboración entre las Universidades e Instituciones de Educación extranjeras. La UNAB mantiene 180 convenios vigentes con 132 Universidades e instituciones extranjeras en 28 países del mundo. Algunos resultados obtenidos en este ámbito, se presentan a continuación:



Gráfico 7. Movilidad Internacional Estudiantil 642 496



805



755



739



650



588



545



426 339



2012



2013



2014 Movilidad Entrante



2015



2016



Movilidad Saliente



Tabla 74. Indicadores 2013-2016 relacionados a programas de Doble Titulo/Grado 2013



2014



2015



2016



Cantidad de programas de doble titulación



9



9



10



13



Cantidad de titulados en modalidad de doble titulación o en vía de titulación por año



74



91



148



115



Fuente: Dirección de Relaciones Internacionales



Tabla 75. Becas y Préstamos destinados a potenciar experiencias internacionales de los estudiantes UNAB Cantidad de estudiantes Otros indicadores:



Montos en millones de pesos



2013



2014



2015



2016



2013



2014



2015



2016



Becas de movilidad estudiantil interna



26



79



99



98



$42



$138,4



$135,8



$65,5



Becas de movilidad estudiantil externa Número de financiamientos de movilidad estudiantil de pregrado Número de financiamientos de movilidad estudiantil de postgrado



10



17



13



15



$28,5



$29,3



$35,3



$35,1



38



48



53



42



$40,5



$109



$109,5



$218,6



No aplica



No aplica



No aplica



73



No aplica



No aplica



No aplica



$65,7



Fuente: Dirección de Relaciones Internacionales
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A nivel nacional, la Universidad Andrés Bello se ubica en el segundo lugar del ranking de América Economía en el ámbito de Internacionalización32 que mide los convenios internacionales de intercambio de alumnos y profesores, los niveles de uso de dichos convenios y los aportes en becas y apoyos para alumnos de intercambio.



7.7.1.8 Vinculación con exalumnos El vínculo con los exalumnos forma parte de los instrumentos esenciales para el quehacer institucional, debido a que permite a la Universidad: a. b. c. 



Evaluar la pertinencia de la oferta, con una mirada directa desde sus posiciones en el mercado laboral. Evaluar y retroalimentar los perfiles de egreso y planes de estudio. Evaluar la empleabilidad al primer y tercer año de titulados.



En el período 2013-2016, se han desarrollado 113 actividades, que han involucrado un total de 3.960 exalumnos:



Tabla 76. Resumen de vinculación con exalumnos 2013-2016 Actividad de Emprendimiento Ceremonias de Premiación Charlas y Talleres de Empleabilidad Consejo de Empleadores Encuentros de exalumnos Feria Laboral Networking Recepción nuevos Alumnos Revista Alumni Seminario, Jornadas, Charlas, Talleres, Cursos Suma total % Institucional % Concepción % Santiago % Viña del Mar % Total Actividades Fuente: Alumni UNAB



2013 50 125



Cantidad de Exalumnos participantes 2014 2015 2016 240 80 208 166 180 200



TOTAL 578 671



15



148



61



224



7



148 80 44 9 206



123 103 410 44 12 105



92 119 60 96 23 107



215 520 580 184 44 425



192



139



109



79



554 36% 0% 61% 3% 100%



1047 52% 1% 42% 5% 100%



1314 56% 7% 18% 18% 100%



1045 40% 15% 19% 26% 100%



150 30



2013 1 3



Cantidad de Actividades 2014 2015 2016 2 4 2 5 4 1



TOTAL 9 13



1



4



3



8



1



4 1 3 3 2



3 4 2 3 3 1



3 5 1 5 3 1



6 16 5 11 9 5



519



10



9



5



7



31



3960 48% 7% 31% 15% 100%



19 37% 0% 58% 5% 100%



30 37% 7% 43% 13% 100%



33 30% 12% 33% 24% 100%



31 19% 19% 42% 19% 100%



113 30% 11% 42% 17% 100%



3 1



7.7.1.9 Vinculación con la comunidad por medio de la Cultura Las actividades de Cultura realizadas por la Universidad, fomentan principalmente el gusto por las Bellas Artes y las Humanidades, tales como: Teatro, Cine, Camerata de la Universidad Andrés Bello, Coro, Jazz, Exhibiciones Artísticas, Seminarios y Encuentros Culturales, Cursos de desarrollo de las artes, entre otras expresiones artísticas, realizadas en todas las Sedes y abiertas al público en general. Otras aristas de desarrollo Cultural en la Institución son: • • • 



El Centro de Estudios Latinoamericano sobre China. La Fundación de Estudios Iberoamericanos Gonzalo Rojas. La Orquesta Estudiantil de la Universidad.



Aunque estas iniciativas no forman parte de los planes de estudio de las carreras y tienen carácter de voluntario y gratuito para todos los miembros de la Universidad, realizan una contribución a la formación en los valores de la Universidad y son consideradas como un recurso diferenciador que potencia la formación integral de los egresados. 140



32 Más información en http://rankings.americaeconomia.com/2016/universidades-chile/ranking
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Tabla 77. Indicadores de vinculación con la comunidad por medio de la Cultura Cantidad de Beneficiarios 2014 2015 2016 Institucional 1.117 200 Concepción 12.406 2.020 2.995 2.374 Santiago 16.680 25.979 23.815 21.304 Viña del Mar 9.420 11.094 21.140 4.829 Suma total 38.506 40.210 48.150 28.507 Fuente: Dirección de Extensión Cultural UNAB 2013



Total 1.317 19.795 87.778 46.483 155.373



2013 16 46 23 85



Cantidad de Actividades 2014 2015 2016 15 10 21 32 19 35 52 68 56 54 27 127 148 114



Total 25 88 201 160 474



7.7.1.10 Vínculo a través de la Educación Continua La UNAB es un aliado estratégico de empresas y organismos públicos que requieren programas de formación y perfeccionamiento abiertos, cerrados o a la medida de sus necesidades. Por ello, está suscrito al beneficio de franquicia SENCE y al Convenio Marco en sus cuatro categorías: Capacitación, Diplomados, Formación por Competencia y Programa de Especialización para actores del Sistema Educacional.



Tabla 78. Resumen Institucional de Educación Continua por Área del Conocimiento 2013-2016 Número de Programas Área del Conocimiento



SEDE



2012



2013



Cantidad de Matriculados 2014



2015



2016



Concepción 2 6 7 7 5 Santiago 6 11 11 7 6 Viña del Mar 6 8 9 6 8 Concepción 1 1 1 1 1 Ciencias Sociales y Santiago 2 1 1 1 1 Humanidades Viña del Mar 1 Santiago 2 4 1 Derecho Viña del Mar 1 1 1 Concepción 3 2 3 3 4 Educación Santiago 9 10 8 12 17 Viña del Mar 4 3 6 4 3 Concepción 3 7 3 2 1 Ingeniería, Santiago 4 3 4 1 4 Tecnología Viña del Mar 1 2 3 1 Santiago 2 Recursos Naturales Viña del Mar 1 1 Concepción 3 8 8 5 6 Salud Santiago 28 32 25 22 21 Viña del Mar 9 8 9 10 7 Total general 85 108 100 83 86 Nota: considera solamente oferta de cursos cortos, diplomados y programas de postítulo. Fuente: Vicerrectoría Económica Administración y Comercio



Total



2012



2013



2014



2015



2016



Total



27 41 37 5 6 1 7 3 15 56 20 16 16 7 2 2 30 128 43 462



44 74 86 21 47



105 584 106 27 40



137 339 117 23 49



123 154 143 26 41 11



57 121 214 16 34



10



36 13 10 174 58 50 9 2



14 58 179 92 16 23 13



56 198 33 46 8 4



18 87 434 94 1847



10 56 321 121 1568



30 414 173 1460



466 1272 666 113 211 11 48 43 240 1080 257 142 86 35 8 28 252 1941 586 7485



14 84 28 17 29 16 8 43 391 92 1004



2 16 102 445 46 13 17



36 381 106 1606



7.7.2 Vinculación con el Sector Público – Privado 7.7.2.1 Centro de Investigación Marina Quintay El CIMARQ ha contribuido significativamente al desarrollo de tecnologías de cultivo y manejo de especies marinas nativas, tan emblemáticas como el erizo rojo, el congrio y el lenguado. Además, ha sido protagonista en la construcción de políticas públicas de alcance nacional, relacionadas con el manejo sostenible de los recursos pesqueros bentónicos, el repoblamiento, la inserción de tecnologías, la conservación y el fortalecimiento de capital humano en las comunidades costeras. Bajo su tutela se encuentra una de las áreas de manejo costero de mayor prestigio en nuestro país y cuyos resultados le han permitido ser el responsable de co-desarrollar, junto a la etnia Rapa Nui, los primeros planes de manejo sostenible de recursos marinos en Isla de Pascua. UNIVERSIDAD ANDRÉS BELLO
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El Centro se vincula permanentemente con organizaciones de carácter público y privado. Estos vínculos se establecen principalmente en el marco de programas y proyectos de investigación aplicada con financiamiento estatal, en el desarrollo de políticas públicas y con organismos co-desarrolladores de iniciativas junto a CIMARQ. Por otro lado, se vincula con organizaciones de alcance local (comunidad), regional y nacional, en el marco de procesos de co-creación y co-desarrollo de programas y proyectos de investigación, innovación o desarrollo tecnológico, que se realizan en conjunto con CIMARQ. Entre los proyectos desarrollados destacan: • Desarrollo y Bio-diversificación del Sindicato de Pescadores Artesanales Trabajadores Independientes de Caleta Quintay.  • Diseño y ejecución de un programa de gestión, inserción y Transferencia Tecnológica para la pesquería sustentable de Caracol Pure. • Diversificación Productiva a través del Turismo de intereses especiales, Fiesta de San Petero en Isla de Pascua, como plataforma para la venta cruzada de etnoturismo basado en pesca artesanal ancestral y productos pesqueros en la Caleta Hanga Piko. • Prototipo de planta de pre-proceso para mejorar eficiencia de desalación de la Osmosis Inversa. Otras actividades relevantes: • • 



Concurso Gastronómico: Con sabor a Quintay. Iniciativa desarrollada por una alumna de Nutrición y Dietética. 2015-2016. Fortalecimiento de la gestión Sindical para la obtención de las Concesiones marítimas de caleta de pescadores de Quintay. 2015-2016.



7.7.2.2 Centro de Investigaciones para la Sustentabilidad (CIS) El CIS realiza investigación de excelencia en diversos temas relacionados con la sustentabilidad, el cuidado del medio ambiente y la conservación de la biodiversidad. A través de una aproximación transdisciplinaria, un grupo de 16 investigadores y 9 estudiantes de Doctorado realizan estudios en diversas áreas tales como el cambio climático, uso del suelo, turismo sustentable, pesquerías, análisis de ciclo de vida, manejo de residuos y la conservación de la biodiversidad. El CIS tiene, como último fin, generar nuevo conocimiento, comunicar sus resultados a la comunidad y contribuir al desarrollo de políticas públicas medioambientales. El Centro se vincula permanentemente con organizaciones de carácter público y privado, con las que se han generado o se están elaborando convenios, se realizan reuniones técnicas, asistencia de expertos, co-organización de seminarios o talleres. En cuanto al sector privado, se han efectuado convenios y se mantienen colaboraciones en biodiversidad, reciclaje y energías renovables limpias. Por otro lado, regularmente estudiantes de las carreras de Medicina Veterinaria, Biología Marina, Ecoturismo, Ingeniería Ambiental e Ingeniería en Acuicultura, participan para contribuir a la docencia e investigación, así como también apoyan en la asistencia a congresos y financiamiento de proyectos liderados por alumnos.



7.7.2.3 Centro de Investigaciones Territoriales y Urbanas (CITU) Desde 2008, el CITU intensifica sus actividades como un centro de investigaciones que estudia los fenómenos urbanos y territoriales característicos de una ciudad contemporánea, integrando investigación, docencia, seminarios temáticos y publicaciones. A partir del análisis del entorno urbano y territorial de Santiago, el CITU genera información destinada a aportar a discusiones sobre la manera de abordar campos emergentes del desarrollo urbano, sobre aspectos técnicos de políticas públicas, formas de coparticipación público – privada y formas de gestionar elementos de plusvalía para la ciudad y el territorio. 142
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En el campo de la investigación, extensión académica y publicaciones, el CITU trabaja en conjunto con otras entidades universitarias y centros culturales como la PUC, el Goethe Institut, entre otros. El equipo de investigación, desarrollo y vinculación del CITU lo componen académicos de distintas disciplinas, como los Estudios Urbanos, la Arquitectura, el Diseño, la Historia y el Cine, apoyados con fondos internos y fuentes de financiamiento público provenientes de FONDECYT, FIC y FONDART.



7.7.2.4 Centro de Transporte y Logística (CTL) El Centro de Transporte y Logística (CTL) nace en 2013 buscando fomentar la innovación y el crecimiento económico del país, a través de proyectos de investigación y formación de clase mundial en transporte, logística y redes de valor. La misión del CTL es ser referente en investigación y desarrollo, educación ejecutiva y Transferencia Tecnológica en el área logística y transporte, con una importante vinculación con el sector privado. El gran desafío que se han planteado, radica en que sus resultados obtenidos sean ampliamente integrados y utilizados por todas las empresas chilenas. El vínculo con distintas organizaciones se refleja en la colaboración interdisciplinaria, financiamiento y disponibilidad de la información generada. El centro cuenta además con vínculos con otras Universidades e instituciones de educación superior nacionales e internacionales, con las cuales comparte la gestión y desarrollo de las funciones. Por otro lado, para el desarrollo de tesis, cátedras y seminarios, participan activamente estudiantes de las carreras de Ingeniería en Logística y Transporte e Ingeniería Civil Industrial, apuntando al cumplimiento de sus respectivos perfiles de egreso, a la generación de investigación de interés y la realización de proyectos de innovación, para el sector público y privado. De esta manera, se impacta al medio externo, a través de la generación de Investigación Aplicada, formación, publicaciones y estudios que propician el desarrollo y gestión de políticas públicas en el área, a la vez que impacta en los objetivos internos de vinculación, asociados con la docencia y principalmente la investigación.



7.7.2.5 Instituto de Salud Pública Andrés Bello (ISPAB UNAB): El Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello participa permanentemente en reuniones con autoridades de gobierno, parlamento y centros de estudios políticos, y organiza eventos de carácter internacional, con el objetivo de analizar, diseñar propuestas y discutir políticas públicas en salud, contribuyendo al desarrollo del sistema de salud del país. Hoy brinda, además, asistencia técnica y capacitación personalizada a instituciones de salud públicas y privadas, hospitales de las Fuerzas Armadas y municipios a lo largo de todo el país, apoyándolos en el desarrollo de proyectos destinados a elevar sus estándares de calidad, su gestión, mejora de procesos y servicios de atención a sus pacientes/clientes. El Instituto, de acuerdo a sus líneas de trabajo, ha tenido los siguientes resultados:



Tabla 79. Resultados del Instituto de Salud Pública en el período 2013-2016 Clientes Corporación Municipal de Peñalolén Ilustre Municipalidad del Huechuraba Servicio de Salud Talcahuano Dirección Administración de Salud (DAS) Concepción. Fuente: ISPAB UNAB



Nombre de la Asesoría Implantación de un Modelo de Calidad de Servicio para los Centros de Salud Medición de Satisfacción con el Servicio en Usuarias/os de Establecimientos de Salud Municipal en la Comuna de Huechuraba Implantación de un modelo de calidad para que los centros de salud se acrediten. Para los Hospitales de Higueras, Penco y Tome, este último ya acreditado en base al modelo implementado. Implantación de un Modelo de Calidad de Servicio para los Centros de Salud



Año 2013 2014 2012 y 2013 2013



El vínculo con estas organizaciones se refleja en la colaboración interdisciplinaria y transferencia de recurso humano capacitado. El Instituto cuenta, además, con vínculos con otras instituciones UNIVERSIDAD ANDRÉS BELLO
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de Educación Superior, con las cuales comparte actividades de investigación y desarrollo de capital humano. De esta manera, se aporta al medio externo33, a través de la generación de investigación, formación, publicaciones y estudios que propician el desarrollo y gestión de políticas públicas asociadas al área de la salud, impactando a la vez en los objetivos internos de vinculación, asociados con la docencia y principalmente con la investigación. El Instituto de Salud Pública Andrés Bello es integrante de la red formada por la Escuela de Salud Pública de la Universidad Johns Hopkins, conformada además por el Instituto Nacional de Salud Pública de México, la Universidad de Brasilia, la Universidad del Norte en Colombia, la Universidad de Barcelona en España y el Consorcio Johns Hopkins University, Bloomberg School of Public Health. El Instituto ha otorgado formación y pasantías de carácter internacional a más de 500 alumnos y profesionales del mundo de la salud a nivel latinoamericano.



7.7.2.6 Iniciativas que fomentan la vinculación UNAB + Empresa Desafíos Empresariales: Nacen con la finalidad de conocer las necesidades de innovación o de mejoras productivas en determinados sectores, dar a conocer las capacidades de la UNAB para atender las demandas del entorno empresarial, generar una instancia de discusión entre investigadores provenientes de distintos centros de investigación y representantes del sector, y posteriormente generar desarrollos tecnológicos que brinden soluciones y/o mejoras en áreas comerciales determinadas por la Dirección de Innovación y Transferencia Tecnológica. Hasta la fecha, se han realizado 6 desafíos, con diversos resultados, entre ellos la gestación de nuevos proyectos co-financiados entre la Universidad y la empresa privada. Modelo “University to Market” (U2M). La Dirección de Innovación y Transferencia Tecnológica (DITT), viene implementando el modelo de Emprendimiento universitario University to Market, U2M, en el cual se busca formar a los alumnos de la Universidad, tanto de pregrado como postgrado, en el manejo de herramientas de innovación y en cómo fomentar su comportamiento emprendedor para convertirlos en jóvenes visionarios, capaces de impactar en la sociedad positivamente. El Hub de innovación. Semillero de casos de éxitos, es la última etapa de madurez de los emprendedores del modelo University to Market (U2M), en el que se concentra un ambiente enfocado en la asesoría directa de partners y expertos en defensoría legal, apoyo contable, diseño, propiedad intelectual y validación tecnológica, que faciliten el desarrollo del negocio. Los startups que se han venido apoyando en modalidad HUB virtual podrán desde el primer trimestre de año 2017, contar con un espacio de cowork que la Universidad pone a su disposición. Laureate Innovation HUB. Unidad formalizada al interior de la Universidad para acelerar tecnologías, a través del desarrollo de “Proof of Concept”, con un aporte inicial del PMI UAB1301 de MM$ 250 (entre los años 2016 y 2017), y de la donación de Laureate International Universities de 1 millón de USD, distribuidos en 200 mil USD por año para el período 2017-2021.



7.7.2.7 Proyectos destacados en el período 2013-2016 Como parte de los resultados de la vinculación con el sector público-privado, los siguientes proyectos se han destacado por generar impactos positivos en el período analizado: a. Proyecto “SIAM (Software Improvement Agile Methodologies) - Suite para la adopción y seguimiento de Metodologías ágiles alineados con Certificaciones de Calidad”. 33 Dentro de las líneas de asesorías más relevantes del ISPAB UNAB se tiene a las siguientes: Instalación de modelos de calidad al Servicio del usuario, Instalación de Sistemas de Calidad de Acreditación, Alineamiento Estratégico de Instituciones, Instalación de Metodologías para el Trabajo en Red, Análisis de la Industria de la Salud, Asesoría en Evaluación de Calidad del Servicio, Estudios de flujos asistenciales, Análisis de Modelos de Sistema de Salud, Programas sobre Ley de Deberes y Derechos de los Pacientes, Actualización de la Industria de la Salud, Estudios de Costos, Análisis e Instalación de Modelos de Atención Integral, Liderazgo para el Cambio, Calidad en servicio y Mejora de procesos Clínicos y no Clínicos.
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b. Proyecto “Identificación y validación de marcadores moleculares asociados a calidad de fruto en duraznero a través de genómica y metabolómica”. c. Proyecto ARGYVEST “Generación de nanopartículas de plata con potencial antibacteriano a través de un sistema biológico fúngico. d. Proyecto “Fortalecimiento de las capacidades de la innovación basada en ciencia en el ámbito de la bionanotecnología”.



7.7.2.8 Iniciativas de Emprendimiento destacadas apoyadas por la UNAB A continuación, se resumen las principales iniciativas de emprendimiento y creación de Startups apoyadas por la Institución.



Tabla 80. Lista de emprendimientos destacados apoyados por la UNAB Tipo Vinculación



Nombre Emprendimiento



Programa U2M



Kadewash



Programa U2M



GeaEnzymes



Programa U2M



Platech



Programa U2M



Biocolour Tech



Programa U2M



Arriendo Seguro



Programa U2M



Humesuelo (Eficagua)



Programa U2M



GeekBox



Programa U2M



Faltan Manos



Programa U2M



Keyslide



Estudiantes Fuera del PathogenVid Programa U2M



Startups Previas a U2M



BraveUP



Startups Previas a U2M



Ecopass



Startups Previas a U2M



Maker.do



Descripción Su objetivo es convertir la ropa de uso diario en un efectivo sistema de protección de los rayos UV-A y UV-B. Todo, basándose en la aplicación de una solución específica en la tela a través de un aditivo para el detergente Desarrollaron DairySain, una preparación enzimática en formato de aditivo capaz de disminuir las grasas saturadas en productos lácteos, sin cambiar las propiedades organolépticas y no requiere la modificación de los procesos productivos de los clientes. Su objetivo es la producción de lisado de plaquetas, mediante una nueva tecnología, como alternativa al uso del suero fetal bovino (SFB) en proceso de Cultivo Celular. Su objetivo es resolver la alta demanda de antioxidantes carotenoides naturales, como la astaxantina. Para ello han desarrollado una tecnología innovadora basada en microorganismos marinos benéficos que producen naturalmente este producto Es una plataforma dedicada a combatir la estafa en los arriendos turísticos, validando la existencia del inmueble, poniendo filtros previos a quien publica para así aumentar la veracidad del contenido. Es un mejorador de suelos agrícolas para usar menos agua y mejorar el crecimiento de plantas. Se compone de microesponjas bioactivas en formato de polvo, que aumenta la calidad del suelo, aumentando la retención de agua y activándolo biológicamente para estimular el desarrollo de las plantas. Plataforma para la selección y entrega regalos sorpresa en formato incógnito con objetos coleccionables relacionados con video juegos, películas y series, poleras con impresiones originales y elementos para usos diversos y entretenidos. Brindar la mejor solución para conectar voluntarios con proyectos de voluntariado y contextos similares, a través de un mapa georreferenciado y actualizado en tiempo real, agilizando así los procesos de convocatoria y aumentando la exposición de las iniciativas basadas en voluntarios durante una respuesta ante distintas situaciones de emergencia. Su objetivo es que cualquier usuario de internet pueda generar una presentación de calidad en lo que te demoras en acabarte un café. Esto es posible gracias a que Keyslide genera presentaciones por si solas interpretando las ideas de quien escribe un relato de texto. PathoGen es una tecnología que permite la detección de infecciones simultáneas de manera fácil y rápida. El primer producto desarrollado corresponde a un kit de diagnóstico para detectar microorganismos nocivos en plantas, idea que nace a partir de la necesidad de mejorar y simplificar el diagnóstico molecular y acercar estas tecnologías a la industria. Si bien el primer objetivo de esta iniciativa fue el sector vitivinícola, realizando sus primeras pruebas en viñas y viveros (PathoGen Vid), su uso es extensible a diversas áreas Brave UP nace bajo el supuesto de que, para mejorar la convivencia dentro de las comunidades escolares, es necesario mejorar la forma de comunicación en su interior, entendiendo por ello: saber qué pasa, incentivar la participación y aprender a escucharnos, para que así podamos construir una comunidad escolar colaborativa. Ecopass es una plataforma en la que puedes vender y publicar entradas para cualquier tipo de eventos en tan solo un día. El sistema cuenta también con un control absoluto de las ventas, en todo momento. La mayor innovación de este producto se encuentra en la simplificación y aceleración en el proceso de registro, compra y acreditación, donde básicamente se utiliza el Carnet de Identidad o Pasaporte como una entrada segura, eliminando así el uso de Internet en los eventos y suprimiendo el uso de celulares, aplicaciones y códigos QR para obtener las entradas. Cuando decides usar a Ecopass para un evento todo se hace más simple. Desde ese momento, la entrada pasa a ser tu Carnet de identidad, facilitando la operación tanto para la empresa organizadora como para la persona que compró su entrada. Ecopass, La evolución del ticket. Maker.do permite crear plataformas sin saber programar, es decir, permite lanzar una startup en minutos y comenzar a vender desde el instante en que nace la idea.
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Tipo Vinculación



Nombre Emprendimiento



Descripción



Emprendimiento de egresados UNAB se asocia a prestigiosa incubadora biotecnológica. Phage Technologies es una empresa que crea productos innovadores, tecnológicos y sustentables para la industria de los alimentos. En un contexto de creciente demanda e intercambio global, la cadena de producción de alimentos se ha vuelto Startups Previas a progresivamente más compleja y delicada. La magnitud de los procesos hace necesaria la existencia de garantías y Phage U2M cuidados que permitan producir alimentos inocuos, por ejemplo, a través de la generación de herramientas basadas en la investigación y el desarrollo científico. En razón de aquello, el año 2009 nace Phage Technologies, exitosa iniciativa liderada por tres ingenieros biotecnólogos de la Universidad Andrés Bello Desde el año 2010 entró en funcionamiento la Cervecería Rothhammer, emprendimiento del Egresado de Ingeniería en Biotegnología UNAB, Matías Rothhammer, quien junto a su hermano se cansó de consumir una cerveza que no fuera de su gusto, se pusieron en acción y comenzaron a crear su propio producto, que pudieran disfrutar ellos y sus amigos. En la actualidad tienen 8 tipos de cervezas con diferentes aromas, sabores, livianas y adaptables a todos los gustos, Cervezas Startups Previas a U2M ya que el objetivo de este emprendimiento es ofrecer un producto para cada momento. De esta forma, Rothhammer Rotthammer se suma a la creciente cultura de productores de cervezas artesanales que en el último tiempo aumentó en el país, ofreciendo al mercado un brebaje con carácter y actitud, ya que su cerveza no se filtra, fermenta en una segunda botella y se gasifica de manera natural. Fuente: Vicerrectoría de Investigación y Doctorado - Unidad de Innovación y Emprendimiento



7.8 Impacto de la Vinculación con el Medio en la Institución y en el Medio Externo 7.8.1 Impactos en la Institución En esta fase, la evaluación de impacto es a nivel de proceso, focalizando la medición en el número de estudiantes, académicos y colaboradores que participan en las diversas acciones, proyectos o programas. De esta forma, se consolidan experiencias de aprendizaje significativas, en coherencia con el Modelo Educativo.



7.8.1.1 En la docencia 7.8.1.1.1 Impacto en la Docencia: Centro de Potenciación de Aprendizajes Los estudiantes de Psicopedagogía se nutren del Centro de Potenciación con el fin de lograr los resultados de aprendizaje del perfil de egreso, ya que a través de este centro se “diseña e implementa planes de potenciación y/o de prevención de los aprendizajes, entregando las competencias necesarias para asesorar a profesionales del área educativa y a grupos familiares, respecto a formas de aprender y de enseñar. El psicopedagogo inserta su acción en diferentes contextos socioeducativos, desarrollando estrategias para la adquisición y comprensión del conocimiento”. Los aprendizajes esperados que se evidencian en las asignaturas son:



Tabla 81. Impacto del Centro de Potenciación de Aprendizajes en la Docencia Asignatura



AÑO



2014 2015 2016 2014 Práctica Profesional II 2015 2016 Fuente: Elaboración conjunta VRA, Vicerrectoría de Aseguramiento de la Calidad y Facultad de Educación Práctica Profesional I



N° Estudiantes



% Aprobación



71 66 90 69 62 92



99% 99% 97% 97% 98% 98%



Respecto a la opinión de los distintos actores, podemos ver que tanto estudiantes como titulados sostienen que la experiencia curricular que han tenido tributa directamente a los resultados de aprendizaje establecidos en los perfiles de egreso:



146



INFORME DE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL UNIVERSIDAD ANDRÉS BELLO



Tabla 82. Evaluación de estudiantes y titulados sobre la experiencia curricular Número respuestas



% Respuestas favorables



15



80%



63



90%



63



75%



ESTUDIANTES Los aprendizajes que estoy obteniendo en la carrera o programa son consistentes con el título o grado al que estoy optando. TITULADOS 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. TITULADOS Las pasantías, prácticas Clínicas o profesionales se realizaban en estrecha colaboración con el mundo laboral. Fuente: Estudio realizado por la Vicerrectoría de Aseguramiento de la Calidad



Actividades realizadas al interior de la Universidad enfocadas a apoyar el desarrollo de algunas asignaturas de la carrera: a) visitas de observación y, b) estudios de casos.



7.8.1.1.2 Impacto en la Docencia: Clínica Jurídica La Clínica Jurídica cuenta con una Reglamento del Estudiante que permite resguardar el desarrollo de esta actividad, para favorecer el cumplimiento de las asignaturas. Los impactos internos esperados apuntan a que los estudiantes que desarrollen sus prácticas en la Clínica, puedan lograr los resultados de aprendizaje de los perfiles de egreso de la Carrera de Derecho, por lo cual cada actividad es evaluada y se encuentra respaldada por los profesores de la Carrera. A continuación, se presentan los aprendizajes esperados en cada asignatura que participa de la Clínica Jurídica y los porcentajes de aprobación para los últimos 3 años:



Tabla 83. Impacto de la Clínica Jurídica en la Docencia Asignatura



AÑO



Nro. Estudiantes



% Aprobación



202 242 312 150 189 301 255 166 147 119 155 178



96% 94% 85% 91% 91% 87% 78% 97% 97% 77% 99% 91%



2014 2015 2016 2014 Redacción Forense 2015 2016 2014 2015 2016 Consultorio Jurídico I y Consultorio Jurídico II 2014 2015 2016 Fuente: Elaboración conjunta VRA, Vicerrectoría de Aseguramiento de la Calidad y Facultad de Derecho Redacción Contractual - Resolución Alternativa de Conflictos



Respecto a la opinión de los distintos actores, podemos ver que tanto estudiantes como titulados sostienen que la experiencia curricular que han tenido tributa directamente a los resultados de aprendizaje establecidos en los perfiles de egreso:



Tabla 84. Evaluación de estudiantes y titulados sobre la experiencia curricular



ESTUDIANTES: Los aprendizajes que estoy obteniendo en la carrera o programa son consistentes con el título o grado al que estoy optando. TITULADOS: 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. TITULADOS Las pasantías, prácticas Clínicas o profesionales se realizaban en estrecha colaboración con el mundo laboral. Fuente: Estudio realizado por la Vicerrectoría de Aseguramiento de la Calidad



Número respuestas



% Respuestas favorables



109



89%



173



68%



173



69%
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7.8.1.1.3 Impacto en la Docencia: Clínica Psicológica El Modelo de Vinculación con el Medio establece, dentro de sus objetivos, que toda actividad en este ámbito debe ser bidireccional y, por lo tanto, con impactos internos que permitan el logro de los resultados de aprendizaje de los perfiles de egreso de las carreras. En este caso, las asignaturas de la malla curricular de la Carrera de Psicología que tributan a este proceso, a través de las Clínicas, son las siguientes:



Tabla 85. Impacto de la Clínica Psicológica en la Docencia Asignatura



AÑO



Nro. Estudiantes



2014 2015 2016 2014 Taller Psicodiagnóstico Clínico 2015 2016 2014 Estudio de Casos Clínicos 2015 2016 Fuente: Elaboración conjunta VRA, Vicerrectoría de Aseguramiento de la Calidad y Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales Psicodiagnostico Aplicado



% Aprobación



173 214 182 160 173 213 162 220 179



99% 97% 98% 99% 98% 98% 98% 98% 99%



Respecto a la opinión de los distintos actores, podemos ver que tanto estudiantes como titulados sostienen que la experiencia curricular que han tenido tributa directamente a los resultados de aprendizaje establecidos en los perfiles de egreso:



Tabla 86. Evaluación de estudiantes y titulados sobre la experiencia curricular ESTUDIANTES Los aprendizajes que estoy obteniendo en la carrera o programa son consistentes con el título o grado al que estoy optando. TITULADOS 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. TITULADOS Las pasantías, prácticas Clínicas o profesionales se realizaban en estrecha colaboración con el mundo laboral. Fuente: Estudio realizado por la Vicerrectoría de Aseguramiento de la Calidad



Número respuestas



% Respuestas favorables



90



89%



150



74%



153



67%



7.8.1.1.4 Impacto en la Docencia: Clínica Odontológica Para asegurar el cumplimiento de los resultados de aprendizaje de los estudiantes de Odontología, la malla curricular está estructurada por ámbitos de acción, que permiten delinear el perfil de egreso, siendo la Clínicas Odontológicas uno de estos espacios, lo que asegura que desde el 2° y hasta el 5° año de la carrera, el 100% de los estudiantes realicen intervenciones directas con pacientes al interior de las Clínicas. Las asignaturas de pregrado que participan con sus estudiantes en las Clínicas Odontológicas y que aportan con una atención de calidad, son las siguientes:
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Tabla 87. Impacto de la Clínica Odontológica en la Docencia de Pregrado Asignatura



Año



N° Estudiantes



% Aprobación



2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016



247 241 279 103 243 97 255 165 256 85 236 104



96% 99% 90% 99% 94% 87% 89% 85% 89% 92% 79% 81%



Prótesis Dentomaxilar



2015



237



81%



Endodoncia



2015



246



86%



2015 2016 2015 2016 2015 2016



264 81 226 88 200 144



86% 69% 89% 95% 97% 98%



2015



148



94%



2015 2016 2015 2016 2015 2016



169 51 152 71 111 145



94% 98% 99% 100% 100% 100%



Cariología Patología Dentomaxilar Cirugía Bucal Básica Fisiología Oral y Oclusión Cirugía Dentomaxilar Odontología Restauradora



Periodoncia Clínica Patología Maxilofacial Cirugía y Traumatología Maxilofacial Clínica Integral del Adulto y Odontogeriatría Odontopediatría Ortodoncia y Ortopedia Dentomaxilar Internado Clínico Fuente: Elaboración conjunta VRA, Vicerrectoría de Aseguramiento de la Calidad y Facultad de Odontología



Respecto a la opinión de los distintos actores, podemos ver que tanto estudiantes como titulados sostienen que la experiencia curricular que han tenido tributa directamente a los resultados de aprendizaje establecidos en los perfiles de egreso:



Tabla 88. Evaluación de estudiantes y titulados sobre la experiencia curricular Número respuestas



% Respuestas favorables



ESTUDIANTES Los aprendizajes que estoy obteniendo en la carrera o programa son consistentes con el título o grado al que estoy optando.



111



93%



TITULADOS 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.



115



93%



116



75%



TITULADOS Las pasantías, prácticas Clínicas o profesionales se realizaban en estrecha colaboración con el mundo laboral. Fuente: Estudio realizado por la Vicerrectoría de Aseguramiento de la Calidad



7.8.1.1.5 Impacto en la Docencia: Hospital y Clínica Veterinaria El modelo de Vinculación con el Medio establece, dentro de sus objetivos, que toda actividad en este ámbito debe ser bidireccional, con impactos internos que permitan el logro de los resultados de aprendizaje y perfiles de egreso. Las asignaturas de la malla curricular de la Carrera de Medicina Veterinaria que tributan a este proceso, a través de las actividades Clínicas, son las siguientes:
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Tabla 89. Impacto del Hospital y la Clínica Veterinaria en la Docencia Asignatura



AÑO



N° Estudiantes



2014 2015 2016 2014 Medicina Zoológica 2015 2016 2014 Internado de Pequeños Animales 2015 2016 2014 Anatomía Clínica 2015 2016 2014 Producción y Bienestar Animal 2015 2016 Fuente: Elaboración conjunta VRA, Vicerrectoría de Aseguramiento de la Calidad y Facultad de Ecología y Recursos Naturales Introducción a la Medicina Veterinaria



% Aprobación



152 155 178 37 48 52 38 41 57 56 59 56 49 39 36



93% 90% 85% 97% 98% 100% 97% 98% 93% 96% 98% 95% 100% 97% 97%



Respecto a la opinión de los distintos actores, podemos ver que tanto estudiantes como titulados sostienen que la experiencia curricular que han tenido tributa directamente a los resultados de aprendizaje establecidos en los perfiles de egreso:



Tabla 90. Evaluación de estudiantes y titulados sobre la experiencia curricular ESTUDIANTES Los aprendizajes que estoy obteniendo en la carrera o programa son consistentes con el título o grado al que estoy optando. TITULADOS 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. TITULADOS Las pasantías, prácticas Clínicas o profesionales se realizaban en estrecha colaboración con el mundo laboral. Fuente: Estudio realizado por la Vicerrectoría de Aseguramiento de la Calidad



Número respuestas



% Respuestas favorables



36



94%



41



88%



41



66%



7.8.1.1.6 Impacto en la Docencia: Responsabilidad Social Hoy, la dimensión de Responsabilidad Social (RS) de la Universidad Andrés Bello se centra en la capacidad y obligación de responder ante la sociedad, actual y futura, por acciones u omisiones que se ejercen. Involucra compromiso con otros y con el medio circundante, para la mejora de las condiciones de vida de su entorno. Los aprendizajes esperados en Formación General son desarrollados por los alumnos a través de su colaboración en proyectos de Responsabilidad Social con impacto en la comunidad externa a la Institución. A continuación, el detalle de estudiantes participantes del programa en el período 2013-2016, en la que se puede evidenciar el rápido aumento de estudiantes que, a propósito de la innovación curricular, han incorporado esta dimensión como parte de su desarrollo obligatorio.
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Tabla 91. Indicadores de aprobación de cursos de Responsabilidad Social a nivel institucional 2014 Curso Ceg Responsabilidad Social Integ.cult. Y Resp.social Intro.a La Responsab.social Resp.social: Etica Y Sociedad Respons. Social Innov.sust Respons. Social Y Des.personal Respons. Social Y Empr. Respons. Social Y Serv.solid. Responsabilidad Social Social Respo.: Ethic Society Totales Fuente: Dirección de Formación General



2015



Estudiantes 294 85 19 158



Tasa Aprob. 96,3% 97,6% 94,7% 98,7%



357



97,5%



1553 138



97,6% 99,3%



2604



97,58%



Estudiantes N-A 300 39 176 441 625 194 1905 1270 32 4982



Tasa Aprob. N-A 99,3% 100,0% 97,7% 99,5% 97,0% 92,3% 98,2% 95,9% 90,6% 97,36%



2016 Estudiantes Tasa Aprob. N-A N-A 227 97,8% 108 96,3% 101 91,1% 614 99,7% 418 98,1% 280 91,4% 1498 98,5% 1162 95,2% 9 88,9% 4417 97,03%



En la tabla anterior, se puede observar que sobre el 97% de los alumnos UNAB han aprobado las asignaturas de Educación General que tienen por objetivo desarrollar la Responsabilidad Social, evidenciando la contribución a la Docencia de Pregrado de la Universidad.



7.8.1.1.7 Impacto en la Docencia: Inclusión Como parte de la arista de inclusión en la Universidad, dos son los impactos más relevantes que han permeado desde el medio externo34 al quehacer de la Institución.



Creación del Diploma en Habilidades Laborales De los 338 alumnos ingresados en Santiago, Viña del Mar y Concepción desde 2006 a la fecha, existen 282 egresados y 141 estudiantes regulares, de los cuales solo ha habido 10 deserciones por motivos de salud, económicos35 o por cambio de residencia familiar, lo que equivale a un 2,6%, un porcentaje muy inferior al de las carreras tradicionales en la UNAB. En las siguientes tablas, se detalla la cantidad de estudiantes en régimen de estudios y egresados del Programa de Habilidades Laborales en las Sedes de Santiago, Viña del Mar y Concepción:



Tabla 92. Estudiantes matriculados anuales, Diploma en Habilidades Laborales (DHL) 2006-2016 Concepción Santiago Viña del Mar TOTAL



2006 0 36 0 36



2007 0 54 0 54



2008 0 37 0 37



2009 0 35 0 35



2010 0 46 0 46



2011 0 42 18 60



2012 0 46 27 73



2013 13 73 37 123



2014 24 74 32 130



2015 34 73 35 142



2016 34 73 38 145



2012 0 0 0 0



2013 0 24 18 42



2014 0 27 9 36



2015 12 23 9 44



2016 9 22 13 44



Fuente: Dirección, DHL UNAB



Tabla 93. Egresados por año36, Diploma en Habilidades Laborales (DHL) 2006-2016 Concepción Santiago Viña del Mar TOTAL Fuente: Dirección, DHL UNAB



2006 0 0 0 0



2007 0 36 0 36



2008 0 18 0 18



2009 0 19 0 19



2010 0 26 0 26



2011 0 20 0 20



34 Desde el 2010, la Ley 20.422 que establece que “las instituciones de educación superior deberán contar con mecanismos que faciliten el acceso de las PcD, así como adaptar los materiales de estudio y medios de enseñanza para que puedan cursar las diferentes carreras”. A pesar de ello, Chile no pasó el examen en la Convención de Ginebra sobre los derechos de las PcD (ONU 2016). 35 Los alumnos de este programa no acceden a crédito con aval del Estado ni a becas Senadis para PcD, por tratarse de un programa y no de una carrera regular. Al respecto la Directora del programa en Viña del Mar fue invitada a exponer ante la Cámara de Diputados en enero de 2017 para identificar los impedimentos legales que se deben resolver para aumentar el impacto de este programa. Más información de esta participación en: http://noticias.unab.cl/ destacados-educacion-2/directora-programa-habilidades-laborales-vina-expone-camara-diputados/ 36 En 2011 se realizó un cambio de malla que involucró migrar el programa de 2 años a uno de 3 años. A razón de este cambio, no hubo titulados en Santiago el año 2012. El programa se inició en modalidad de 3 años en Concepción y Viña del Mar. 
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Creación del programa de inclusión institucional a cargo de la Dirección de Educación Inclusiva En el trascurso del tiempo, el concepto de inclusión se ha transformado en un elemento primordial del quehacer universitario, llegando a constituirse como un pilar fundamental de nuestra Institución. Asumir el compromiso de cambiar la forma en que se ejerce docencia e incluir nuevas metodologías de seguimiento y apoyo, en beneficio de los estudiantes en situación de discapacidad y concretar lo que alguna vez fue un plan para ellos, es un aporte fundamental para que la Universidad, en su conjunto, pueda avanzar hasta lograr ser un espacio inclusivo, en donde la diversidad propia de la comunidad se transforme efectivamente en un potenciador indispensable del proyecto educativo de la Universidad Andrés Bello. Es por lo anterior que se creó en 2014 un proyecto que, apoyado por académicos de la Facultad de Educación, en conjunto a la Dirección General de Vinculación con el Medio, y el financiamiento del Ministerio de Educación, permitió en 2015 la implementación de la Unidad de Educación Inclusiva (UEI), la cual tiene como metas “otorgar condiciones de igualdad de oportunidades y equidad en el acceso, permanencia, progreso y egreso de estudiantes que se encuentran en situación de discapacidad en las diversas carreras y programas que imparte la UNAB”. Últimamente, la Dirección de Educación Inclusiva se encuentra ayudando a la Institución a conformar una vía de admisión especial para personas en situación de discapacidad y, adicionalmente, en brindar apoyo profesional (en comunicación, psicopedagógico, pedagógico y/o psicosocial) y/o técnico (ej. lectores de pantallas para personas con discapacidad visual) durante la formación, además del acceso universal (infraestructura, información) lo cual por cierto ha adaptado la forma en que la Institución hace docencia en un sentido transversal a las Carreras y Sedes.



7.8.1.1.8 Impacto en la Docencia: Extensión Académica La Extensión Académica se identifica como un instrumento de Vinculación con el Medio que tributa a la Docencia de Pregrado en la U. Andrés Bello, a partir de un aporte al logro de los resultados de aprendizaje considerados en los perfiles de egreso de las carreras. Se puede distinguir su contribución a partir de dos ejes, que en conjunto crean el perfil profesional de los estudiantes: a. Resultados de aprendizaje: Todos los programas y proyectos de Extensión Académica exponen o reflexionan sobre temáticas vinculadas a las disciplinas impartidas en la Universidad, lo que permite que cada alumno colabore, aprenda o complemente tópicos relacionados a las asignaturas de su carrera. b. Habilidades transversales y sello UNAB: Las actividades de Extensión Académica conllevan un trabajo de planificación, coordinación, evaluación y trabajo en equipo, donde los estudiantes de la Universidad que participan de manera activa desarrollan y ponen en práctica habilidades transversales como la comunicación oral y escrita, pensamiento analítico y crítico, gestión de tiempo, liderazgo, entre otros. Con el objetivo de evidenciar el aporte de las actividades de Extensión Académica en las diversas disciplinas de la Universidad, a continuación, se resume la cantidad de actividades de Extensión Académica, según área del conocimiento definida por la CNA:



Tabla 94. Cantidad de Actividades de Extensión Académica por Área del Conocimiento Administración y comercio Arte y arquitectura Ciencias sociales y humanidades Ciencias biológicas Ciencias exactas Derecho Educación Recursos naturales Salud Ingeniería Tecnología Total Nota: una actividad de extensión académica puede tributar a más de un área del conocimiento Fuente: Dirección General de Vinculación con el Medio



152



2013 18 18 21 7 1 3 22 19 40 26 175



Cantidad de Actividades 2014 2015 2016 25 27 25 12 20 17 27 43 35 8 12 4 1 1 2 2 3 5 41 25 24 24 26 29 65 61 63 21 35 24 226 253 228



TOTAL 95 67 126 31 5 13 112 98 229 106 882



% 10,8% 7,6% 14,3% 3,5% 0,6% 1,5% 12,7% 11,1% 26,0% 12,0% 100,0%
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Como se puede observar en la tabla anterior, más de 200 actividades son organizadas por año en la Institución y el 100% de ellas tributan a una o más áreas del conocimiento.



7.8.1.1.9 Impacto en la Docencia: Comunidades Escolares Las actividades y programas de vinculación con Comunidades Escolares realizadas por la Universidad, generan un impacto en la Institución, a través de la participación de los estudiantes UNAB en las mismas, por ejemplo, como colaboradores de los Interescolares y/o examinadores de los ensayos de PSU en colegios de diversas regiones del país. En las siguientes tablas, se puede observar la cantidad total de alumnos de la Universidad que han participado en las actividades de vinculación con Comunidades Escolares, en el período 2013-2016, y las Facultades respectivas:



Tabla 95. Resumen participación alumnos UNAB en actividades de Vinculación con la Comunidad Escolar 2013-2016 Interescolares Talleres Vocacionales PreUnab TOTAL Fuente: Dirección de Vinculación Escolar y Dirección PREUNAB



2013 202 0 200 402



2014 137 4 210 351



Cantidad de alumnos UNAB 2015 2016 149 168 22 23 184 183 355 374



TOTAL 656 49 777 1482



Tabla 96. Resumen Facultad de alumnos UNAB que participan en actividades de Vinculación con la Comunidad Escolar 2013-2016 Facultad de Arquitectura, Arte, Diseño y Comunicaciones Facultad de Ciencias Biológicas Facultad de Ciencias de la Rehabilitación Facultad de Ciencias Exactas Facultad de Derecho Facultad de Ecología y Recursos Naturales Facultad de Economía y Negocios Facultad de Educación Facultad de Enfermería Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales Facultad de Ingeniería Facultad de Medicina Facultad de Odontología TOTAL Fuente: Dirección de Vinculación Escolar y Dirección PREUNAB



2013 18 6 19 9 44 0 52 40 27 31 62 43 51 402



Cantidad de alumnos UNAB 2014 2015 2016 1 5 5 8 21 11 23 13 24 11 7 1 45 33 66 2 4 13 43 33 35 23 7 17 35 28 37 36 41 34 52 79 46 40 50 46 32 34 39 351 355 374



TOTAL 29 46 79 28 188 19 163 87 127 142 239 179 156 1482



Las tablas anteriores evidencian la cantidad de alumnos de la Universidad que anualmente participan en las acciones de vinculación con Comunidades Escolares, así como también que todas las Facultades de la Universidad son parte de estas iniciativas que contribuyen al desarrollo integral de sus estudiantes.



7.8.1.1.10 Impacto en la Docencia: Internacionalización en Campus Además de los resultados que fueron reportados en temas de Internacionalización en la sección de “Resultados de la Vinculación con el Medio”, en donde se pudo notar el importante número de estudiantes que participan en programas tradicionales de internacionalización, como por ejemplo, intercambios o pasantías, se ha destacado en forma relevante el “Programa de Internacionalización en Campus”, el cual hace referencia a las actividades internacionales que se desarrollan en los Campus de la UNAB en Chile, mediante el uso de tecnologías digitales y actividades de cooperación multicultural con estudiantes nacionales y extranjeros. Dentro de las actividades se puede destacar la vinculación de académicos internacionales con el programa Co-Teaching o Co-Docencia, donde se desarrolla una estrecha colaboración al currículum académico de los estudiantes. El número de alumnos directamente involucrados en este programa es: UNIVERSIDAD ANDRÉS BELLO
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Tabla 97. Cantidad de beneficiarios del programa de Internacionalización en Campus 2010 2011 23 63 Fuente: Dirección de Relaciones Internacionales



2012 87



2013 316



2014 423



2015 738



2016 3.112



Cabe destacar que, al término de las actividades académicas, todos los estudiantes que han culminado satisfactoriamente el programa, reciben una certificación internacional emitida por las instituciones extranjeras en convenio.



7.8.1.1.11 Impacto en la Docencia: Cultura Los programas y actividades de Cultura contribuyen al impacto esperado en la Docencia de Pregrado de la UNAB, debido a que aportan en el logro de los perfiles de egreso, que son construidos como un complemento de la formación académica, a través del desarrollo de otras habilidades transversales. Este instrumento de Vinculación con el Medio – Cultura-, se convierte en uno de esos mecanismos de apoyo, al permitir que el alumnado tenga mayor accesibilidad a actividades de temáticas contingentes en los ámbitos de cine, música, teatro, patrimonio, entre otros. A continuación, se resume la cantidad de actividades y beneficiarios de actividades culturales realizadas en el período 2013-2016:



Tabla 98. Resumen Institucional de vinculación con la comunidad por medio de la Cultura 2013-2016 Celebración / Festividad Ciclos de Cine Concierto Camerata Concierto Coro Concierto Música de Cámara Concierto Música de Cámara Concierto Música de Cámara / Coro Concursos Coro Cursos / Talleres Culturales Encuentros Culturales Encuentro de difusión Exposiciones Generación Recurso Inédito Jornada de Vinculación Recuperación de Patrimonio Nacional Seminario una Mirada al Alma Teatro, Tributo y Estilo Musical Suma total Fuente: Dirección de Extensión Cultural



2013 2.800 50 3.000



Cantidad de beneficiarios 2014 2015 2016 3.420 3.450 800 450 398 184 1.500 1.500 2.067 13.730 11.770 12.125



12.370 550 250 2.440 64 985 11.356 250 321 4.620 38.506



6.760 137 5.713 750 1.520 300 1.400 980 3.000 40.210



500 4.431 101 7.545 100 8.284 2.800 350 1.426 5.495 48.150



476



270 4.597 680 1.400 400 1.445 4.063 28.507



Total 10.470 1.082 6.000 2.067 37.625 12.370 1.526 250 13.631 572 18.840 100 21.070 5.720 1.300 1.400 4.172 17.178 155.373



2013 10 6 1



Cantidad de actividades 2014 2015 2016 14 11 5 11 17 5 1 1 18 17 15 25



13 4 7 3 15 3 1 10 12 85



2



3



11 9 29



12 8 40 1 6 6 1



3 13 1 1 6 9 127



6 21 148



2



7 21 5 5 1 6 14 114



Total 40 39 3 18 57 13 7 4 30 27 105 1 17 24 4 1 28 56 474



Como se puede ver en la Tabla 98, para cumplir el objetivo de docencia se organizan anualmente más de 100 actividades de acceso gratuito para toda la comunidad universitaria, que son realizadas en las Sedes de Santiago, Viña del Mar y Concepción, lo cual permite a todos los estudiantes de la Universidad la oportunidad de participar en proyectos o asistir a eventos culturales, para así potenciar el sello diferenciador de la Universidad y enriquecer su desarrollo personal.



7.8.1.1.12 Impacto en la Docencia: Educación Continua



Tal como lo indica el Modelo Educativo UNAB, “los programas de Educación Continua integran una oferta académica para estudiantes que ya han realizado estudios en educación superior. La experiencia muestra que el perfil de estos estudiantes debe reflejar altos niveles de autonomía y autorregulación de su planeación educativa, capaces de integrar sus aprendizajes y experiencias a la asimilación de nuevos conocimientos, habilidades y destrezas. Por ello, estos programas promueven la consideración de los propios estudiantes como fuente importante de recursos de aprendizaje, toda vez que poseen un acervo formativo y experiencial de singular valor”. A continuación, se detalla la cantidad de matriculados en Educación Continua, categorizados por área de conocimiento: 154
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Tabla 99. Matriculados e Ingresos por Educación Continua por Área del Conocimiento 2013-2016 Cantidad de Matriculados Área del Conocimiento 2012 2013 2014 2015 Administración y Comercio 204 795 593 420 Ciencias Sociales y Humanidades 68 67 72 78 Derecho 10 49 14 Educación 126 242 329 287 Ingeniería, Tecnología 62 61 52 58 Recursos Naturales 8 18 10 Salud 526 615 498 617 Total general 1004 1847 1568 1460 Nota: Considera solamente Cursos, Diplomados o Postítulos. Fuente: Vicerrectoria Económica



2016 392 50 18 593 30 523 1606



2012 $ 308 $ 61 $9 $ 92 $ 120 $6 $ 715 $ 1.310



Monto anual (cifras en millones de pesos) 2013 2014 2015 $ 836 $ 667 $ 479 $ 76 $ 87 $ 101 $ 44 $ 12 $ 217 $ 208 $ 213 $ 64 $ 80 $ 78 $ 21 $ 15 $ 765 $ 616 $ 669 $ 2.023 $ 1.686 $ 1.541



2016 $ 331 $ 70 $ 15 $ 327 $ 39 $ 647 $ 1.429



La Educación Continua permite a la UNAB articularse con la realidad de las regiones y localidades del país, con foco en la dinámica, requerimientos del entorno y las capacidades de las áreas académicas.



7.8.1.2 En la investigación 7.8.1.2.1 Impacto en la Investigación: Centro de Investigaciones Marinas de Quintay (CIMARQ) Producto del trabajo desarrollado por el Centro en el año 2016, se han generado los siguientes impactos internos: • Publicaciones indexadas en el Journal Citation Report (JCR, ex ISI): • Cuartiles 1 y 2 (Q1 y Q2): ocho (8). • Cuartiles 3 y 4 (Q3 y Q4): cuatro (4). • Publicaciones indexadas: una (1). • Publicaciones no indexadas: una (1). • Formación de Estudiantes de pregrado: En el desarrollo de los proyectos del CIMARQ participan estudiantes de distintas carreras de la UNAB, tales como: Biología Marina, Ingeniería en Acuicultura, Nutrición y Dietética, Ecoturismo, Ingeniería en Biotecnología, Odontología, Trabajo Social y Enfermería, siendo principalmente un vínculo con académicos investigadores de la carrera, en el marco de actividades curriculares y de investigación que se realizan en las instalaciones de CIMARQ y/o el entorno costero de rada. Durante el año 2016 el Centro generó 74 actividades formativas, en el marco del currículo formativo de cada unidad académica, destinadas a estudiantes de las Facultades de Ecología y Recursos Naturales, Humanidades y Ciencias Sociales, Enfermería, Medicina e Ingeniería, destacándose la realización de Prácticas Profesionales.



7.8.1.2.2 Impacto en la Investigación: Centro de Investigaciones para la Sustentabilidad (CIS) Producto del trabajo desarrollado por el Centro en el período 2015-2016, se han generado los siguientes impactos internos por cada línea de investigación: • 



Publicaciones indexadas en el Journal Citation Report (JCR, ex ISI): • Cuartiles 1 y 2 (Q1 y Q2): 12. • Cuartiles 3 y 4 (Q3 y Q4): 7.



• 



Formación de Estudiantes de pregrado y postgrado:



Los Investigadores además han participado activamente en la Formación de Estudiantes de pregrado y postgrado a través de las tutelas de tesis, en sus líneas de investigación. Las tesis desarrolladas entre 2013-2016 son: 7 (2013), 8 (2014), 24 (2015) y 31 (2016), totalizando 70 proyectos.
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7.8.1.2.3 Impacto en la Investigación: Centro de Investigaciones Territoriales y Urbanas (CITU) En al ámbito de la investigación, CITU ha facilitado el desarrollo de investigación en el campo de los Estudios Urbanos, poniendo a disposición de los académicos una plataforma de infraestructura y equipamiento en la Facultad de Arquitectura, Arte, Diseño y Comunicaciones. Gracias a este trabajo de investigación, el CITU ha permitido visibilizar problemáticas y temas del desarrollo urbano contingentes, encontrar discusiones y/o aproximaciones creativas a nivel nacional e internacional y se ha favorecido la asociatividad en comunidades de barrios en procesos de deterioro en Santiago. • • • 



Publicaciones indexadas: dos (2). Publicaciones no indexadas: dos (2). Formación de Estudiantes de pregrado:



En al ámbito de la docencia de pregrado, CITU desarrolla cursos promoviendo el Modelo Educativo institucional, basado en experiencias de aprendizaje activo en terreno y en espacios colaborativos con la comunidad y su entorno. En este sentido, se ha vinculado con importantes gestores de las políticas públicas del MINVU y otros, así como con comunidades, por ejemplo, el barrio Italia Caupolicán.



7.8.1.2.4 Impacto en la Investigación: Centro de Transporte y Logística (CTL) Producto del trabajo desarrollado por el Centro en el período 2013-2016, se han generado los siguientes impactos internos por cada línea de investigación:



Tabla 100. Impactos generados por el CTL según línea de investigación, período 2013-2016 Línea de Investigación Logística en Emergencias y Desastres Naturales



Laboratorio de Logística Urbana



Publicaciones indexadas en el Journal Citation Report (JCR, ex ISI): Q1 y Q2



6



5



Transporte Sustentable: Laboratorio de Validación Tecnológica -



Publicaciones indexadas en el Journal Citation Report (JCR, ex ISI): Q3 y Q4



3



1



-



Publicaciones indexadas



1



-



-



-



-



3



4



5



7



IMPACTOS GENERADOS



Publicaciones no indexadas Tesis guiadas/desarrolladas (formación de pregrado o postgrado). Fuente: Centro de Transporte y Logística



7.8.1.2.5 Impacto en la Investigación: Instituto de Salud Pública (ISPAB UNAB) El ISP ha desarrollado análisis y estudios, ha publicado propuestas de políticas públicas y ha generado información relevante para alimentar a los tomadores de decisiones de políticas públicas en Chile. Al respecto, cabe destacar que el ISP es la única institución en Chile que cuenta con una encuesta nacional de percepción de calidad, experiencia y expectativa de su sistema de salud por un período continuado de 7 años. En efecto, la Encuesta Nacional de percepción experiencia y expectativa de la población respecto de su sistema de salud se ha constituido en un referente en la discusión de políticas públicas en salud. Asimismo, las investigaciones realizadas mediante convenios con Fonasa y la Superintendencia de Salud, permitieron identificar la necesidad de reformar el sistema de Isapres en 2015-2016 y plantear propuestas alternativas al gobierno y al Senado de la República, para evitar un desequilibrio financiero, como consecuencia de la reforma a las Isapres impulsada por el Ministerio de Salud.
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Algunos de los resultados del ISPAB UNAB son los siguientes: • • 



Publicaciones indexadas en el Journal Citation Report (JCR, ex ISI): • Cuartiles 1 y 2 (Q1 y Q2): dos (2). • Cuartiles 3 y 4 (Q3 y Q4): una (1). Publicaciones no indexadas: dos (2).



Por último, se rescata a continuación, algunos estudios realizados por el ISPAB UNAB que aportan a la generación de políticas públicas:



Tabla 101. Estudios realizados por el ISPAB UNAB que aportan a la generación de políticas públicas Estudio



Objetivo o fines que persigue



Encuesta sobre el Sistema de Salud Chileno (durante 8 años consecutivos)



El presente informe pretende ser un aporte en la comprensión de la percepción de usuarios acerca del sistema de salud actual y la manera cómo perciben algunas políticas sociales. En conjunto con GFK Adimark. En 2016 se publicó la 8va realización de estos estudios. Realizado en conjunto a GFK Adimark evaluó cómo debe ser abordado el derecho a la salud en este proceso de reforma. Realizada en colaboración a GFK Adimark evaluó la continuidad del sistema de Isapres y su contraste con FONASA.



Estudios de Salud y Constitución Estudio de Reforma a las Isapres Estudio de credibilidad y confianza en el sistema de salud Estudio de impacto de reforma Isapres en FONASA Coloquios Coloquio Internacional



Estudio realizado el 2015 por el Instituto de Salud Pública Andrés Bello Realizado por el Instituto el 2016 en base a datos entregado por la institución “La reforma de salud que Chile necesita”, con 6 encuentros durante el 2016 donde expusieron las máximas autoridades de instituciones públicas y privadas de Chile, con su mirada país de lo que Chile requiere en salud. El Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello en colaboración con el Centro de Estudios Públicos (CEP) realizó un Coloquio Internacional (LIDERES DE SALUD CON MIRADA GLOBAL) con el destacado panelista, Francesco Paolucci, Director del Programa de Políticas en Salud de la Universidad de Murdoch, Australia y profesor de la Universidad de Bolonia.



Fuente: ISPAB UNAB



7.8.2 Impactos en el Medio Externo La Universidad Andrés Bello realiza un gran aporte al medio externo a través de todas las actividades, programas o proyectos de Vinculación con el Medio. Para evidenciarlo, separaremos la contribución a partir de los entornos relevantes definidos en el Modelo Institucional de Vinculación con el Medio de la Universidad.



7.8.2.1 Entorno: UNAB + Personas, Comunidad, Organizaciones Civiles La Universidad pone a disposición de la sociedad una amplia oferta de actividades, programas y proyectos, con foco principal en las personas. En este contexto, como se observa en la Tabla 103 y Tabla 104, la UNAB evidencia una diversa gama de iniciativas, que en suma para el período 2013-2016 ascienden a más de 6.290 actividades, con más de 1,2 millones de beneficiarios directos. Se destacan dentro de esta gran oferta de iniciativas de Vinculación con el Medio, los siguientes programas:



Tabla 102. Cantidad de Atenciones a través de los Programas Clínicos UNAB Caso 1: Clínica Jurídica Caso 2: Clínica Veterinaria Caso 3: Clínica Odontológica Caso 4: Clínica Psicológica Fuente: Vicerrectoría de Aseguramiento de la Calidad + DGVM



2013 1.045 2.786 56.666 4.346



2014 960 2.596 53.102 4.225



2015 1.190 2.814 62.780 4.030



2016 982 2.947 63.839 4.786



TOTAL 4.177 11.143 236.387 17.387



A continuación, se resumen la cantidad de actividades y beneficiarios, localidad de implementación y año de ejecución. UNIVERSIDAD ANDRÉS BELLO
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158 C 97 18 52



2013 S 260 67 101 11 81 46 12



F 143 27 101 7 8



Fuente: elaboración institucional



UNAB – Personas, Comunidad y Organizaciones Civiles · Relaciones con la sociedad a través de la extensión académica · Relaciones con las comunidades escolares · Relaciones con nuestros exalumnos · Relaciones con las comunidades vecinas a nuestros Campus y Sedes 27 > Relación a través de la cultura 16 > Relación a través de trabajos voluntarios 7 3 > Relación a través de proyectos 20 5 4 RS de estudiantes (extracurriculares) > Relación a través del proyecto 0 0 1 0 YouthActionNet Chile > Relación a través de proyectos 4 1 11 0 RS de estudiantes (curriculares) > Relación a través de otras iniciativas de 8 1 1 RS y Servicios a la Comunidad > Relación a través de Clínicas UNAB 3 3 5 0 UNAB – Sector Público 14 1 3 16 · Aporte en la generación de políticas públicas 3 1 1 9 · Vinculación con organizaciones públicas regionales o nacionales 11 2 7 · Vinculación a través de Proyectos I+D+i+Otros que potencian al Sector 1 4 Público UNAB – Sector Privado 11 3 64 14 · Relaciones con la Industria y/o Privados 3 0 6 0 · Vinculación con organizaciones y asociaciones privadas de alcance 7 2 45 14 regional y nacional · Vinculación a través de Proyectos I+D+i+Otros que potencian al Sector 1 1 13 Privado TOTAL 433 101 327 173 % por Sede y Año 41,9% 9,8% 31,6% 16,7% Nomenclatura de Sedes: V= Viña del Mar, C= Concepción, S: Santiago, F= Actividades realizadas fuera de las Sedes y Campus.



V 408 32 312 1 63 23 5



8 0 8



122 8,1%



16 5 11



715 47,2%



388 25,6%



13



48



65 4



7



3



5 3



71



3 2 2



13



32



1



3 14 4 10



0



0



5



S 320 76 105 13 126 35 8



1



6



36



2014



16



C 112 20 39 2 51 21 8



V 685 54 477 4 150 56 7



290 19,1%



17



17 0



0 24 12 12



1



0



0



6



F 249 25 191 11 22 15



782 43,3%



1



10



14 3



3



3 11 3 8



22



43



0



33



V 757 66 517 8 166 54 11



176 9,7%



1



9



10 0



3 1 1



1



22



0



14



C 165 29 56 4 76 32 4



8



52



64 4



6



5 3 1 2



2



98



1



15



S 426 91 132 11 192 52 19



493 27,3%



2015



356 19,7%



16



16 0



0 20 12 8



1



0



0



12



F 320 31 253 10 26 10 3



Tabla 103. Cantidad de Actividades, Programas o Proyectos destinados al ámbito Personas, Comunidad, Organizaciones Civiles - 2013-2016



7.8.2.1.1 Indicadores de Impacto externo por cobertura para el entorno “Personas, Comunidad, Organizaciones Civiles”



856 45,1%



1



18



21 2



2



3 25 8 17



25



29



0



67



V 810 66 583 6 155 27 4



115 6,1%



9



9 0



1



3 1



17



0



8



C 105 7 44 6 48 19 1



12



53



68 3



4



5 11 7 4



2



102



1



13



S 421 97 113 13 198 68 7



500 26,3%



2016



428 22,5%



19



19 0



0 25 9 16



1



0



0



11



3



F 384 18 345 6 15



6282



51



338



419 30



27



44 201 73 101



82



443



4



255



5662 724 3421 113 1404 474 102



TOTAL



0



292



0



267



645



2.020



7.182



1.159 15



2.767



S



251



1.645



0



105



2.120



25.979



73.221



9.416 439



11.450



94.526



2014 11.123



C



Fuente: elaboración institucional



94.526 35%



13.804



8.360



670



0



4.015



690



11.094



38.633



3.813 48



9.877



52.371



V



47.729 17.981 88.083 132.982 52.371 11.123 17% 6% 31% 46% 19% 4% Nomenclatura de Sedes: V= Viña del Mar, C= Concepción, S: Santiago, F= Actividades realizadas fuera de las Sedes y Campus.



0



70



0



783



165



950



1.968



128.845 199



1.970



132.982



F



43.121



48.110



16.518



215



220



3.450



262



22



1.998



77



1.000



450



16.680



0



12.406



9.420



67.941



0



13.643



30.533



11.454 340



0



1.926



4.696 15



8.348



671



2.412



12.485



88.083



S



618



17.981



2013



47.729



C



3.958



UNAB – Personas, Comunidad y Organizaciones Civiles · Relaciones con la sociedad a través de la extensión académica · Relaciones con las comunidades escolares · Relaciones con nuestros exalumnos · Relaciones con las comunidades vecinas a nuestros Campus y Sedes > Relación a través de la cultura > Relación a través de trabajos voluntarios > Relación a través de proyectos RS de estudiantes (extracurriculares) > Relación a través del proyecto YouthActionNet Chile > Relación a través de proyectos RS de estudiantes (curriculares) > Relación a través de otras iniciativas de RS y Servicios a la Comunidad > Relación a través de Clínicas UNAB TOTAL



V



111.337 41%



0



70



0



778



276



1.117



2.241



106.469 545



2.082



111.337



F



70.793 19%



18.239



11.289



1.220



0



2.584



745



21.140



55.217



3.982 239



11.355



70.793



V



C



15.887 4%



4.156



200



586



0



1.663



646



2.995



10.246



1.505 96



4.040



S



104.993 29%



48.419



5.266



3.177



0



1.049



3.289



23.815



85.015



9.571 238



10.169



104.993



2015 15.887



Tabla 104. Cantidad de Beneficiarios Directos en el ámbito Personas, Comunidad, Organizaciones Civiles - 2013-2016



176.432 48%



0



70



0



3.954



871



725



200



5.820



167.595 741



2.276



176.432



F



58.616 17%



17.512



10.915



800



0



7.910



400



4.829



42.366



4.807 275



11.168



58.616



V



7.516 2%



2.252



0



483



0



328



175



2.374



5.612



978 156



770



7.516



C



S



98.157 29%



52.790



290



3.136



0



1.075



1.270



21.304



79.865



9.004 198



9.090



98.157



2016



172.974 51%



0



70



0



454



1.181



725



2.430



169.430 416



698



172.974



F



1.261.500



269.094



40.521



12.370



5.969



22.778



15.828



155.373



521.933



634.650 3.960



100.957



1.261.500



TOTAL



INFORME DE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL UNIVERSIDAD ANDRÉS BELLO



UNIVERSIDAD ANDRÉS BELLO



159



7.8.2.2 Entorno: UNAB + Sector Público En el período 2013-2016, la Universidad ha desarrollado más de 80 proyectos de investigación aplicada, transferencia tecnológica y emprendimiento de los cuales 27 benefician directamente al Sector Público. Las áreas de impacto que son abordadas con estas iniciativas son: Desarrollo de las Industrias farmacéutica, acuícola, agropecuaria, vitivinícola, turística, forestal, minera, pesquera, logística, de seguridad nacional, de la salud y de recursos naturales (conservación, recursos marinos y recursos hídricos)37. Otro aporte importante de la UNAB al Sector Público se realiza a través de Asesorías/Consultorías al Estado, las que mejoran su capacidad de gestión en una amplia diversidad de aspectos públicos, de hecho, en el período 2013-2016, la Institución colaboró con el desarrollo de 152 proyectos de este tipo. Adicionalmente, la Universidad impactó a los habitantes del país, a través de diversos programas de Responsabilidad Social e Inclusión.



7.8.2.2.1 Indicadores de impacto externo para el Sector Público Tabla 105. Indicadores de impacto externo UNAB – Servicios al Sector público 2013-2016 Objetivo de medición Investigación con orientación al Sector Público



N 1 2



Indicador Nº de investigaciones o proyectos de investigación que benefician al sector público Valor de apalancamiento de recursos para el desarrollo de proyectos de investigación que benefician al sector público.



2013



2014



2015



2016



TOTAL



5



7



9



6



27



MM$ 269



MM$ 396



MM$ 377



MM$ 379



MM$ 1.226



3



Contratos de investigación con entidades públicas no académicas



19



9



9



7



44



4



N° de Consultorías y/o Asesorías a entidades públicas



27



43



37



45



152



5



Nº de beneficiarios de Responsabilidad Social e Inclusión



9.452



28.736



47.425



57.273



142.886



6



Nº de actividades de Responsabilidad Social e Inclusión



130



627



1.142



1.045



2.943



7



N° de horas de servicio a la comunidad a través de programas de Responsabilidad Social



19.472



22.354



17.486



11.704



71.016



2,3 2,4 millones millones de horas de horas Fuente: Dirección General de Vinculación con el Medio con información reportada a nivel institucionalEntorno: UNAB + Sector Privado



2,53 millones de horas



2,54 millones de horas



10 millones de horas



Medición de Servicios prestados al Sector Público Colaboración a los Planes Estratégicos Nacionales o Regionales del Sector Público



8



N° de horas de servicio a la comunidad a través de programas clínicos



7.8.2.3 Entorno: UNAB + Sector Privado La Universidad Andrés Bello, en el período 2013-2016, realizó 51 proyectos de investigación que beneficiaron al Sector Privado con un valor de más de 7.442 millones de pesos, realizó 32 contratos de investigación con organizaciones no académicas privadas, realizó 42 programas o proyectos a través de sus Centros por solicitud del Sector Privado, solicitó 10 patentes, apoyó la creación de 53 empresas a través de sus programas de promoción del emprendimiento a nivel de estudiantes y exalumnos, fortaleció su red de trabajo con 44 instituciones privadas para el desarrollo de proyectos de investigación aplicada y firmó 677 convenios de colaboración con organizaciones privadas para el desarrollo de actividades, programas y proyectos de Vinculación con el Medio. Adicionalmente, se destaca en este período de autoevaluación, un importante aumento en las actividades de transferencia tecnológica al Sector Privado, con 10 proyectos por un valor total de 414 millones de pesos. 37 Ver detalle de iniciativas, identificación de beneficiarios principales y descripción de impactos externos en el sitio web www.vinculacion.unab.cl/ impacto.



160



INFORME DE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL UNIVERSIDAD ANDRÉS BELLO



A continuación, se reporta un conjunto de indicadores institucionales que demuestran el aporte que la Institución realiza al Sector Privado.



Tabla 106. Indicadores de impacto externo UNAB – Sector privado 2013-2016 Objetivo de medición



N



Indicador



2013



2014



2015



2016



TOTAL



15



13



10



13



51



MM$ 4.929



MM$ 1.251



MM$ 652



MM$ 610



MM$ 7.442



4



9



11



8



32



10



12



9



11



42



13 Nº de patentes solicitadas u obtenidas.



1



6



0



3



10



14 Nº de licencias concedidas.



0



0



0



1



1



15 Ingresos por pago de derechos (MM$)



0



0



0



19



19



36 16 Nº de Startups creadas o apoyadas por la Universidad.



0



0



2



4



6



N/A



20



16



11



47



N/A



112.000



137.700



679.700



929.4



N° de proyectos de Investigación Aplicada realizados que impactan al sector privado. Valor de apalancamiento de recursos para el desarrollo 10 de proyectos de investigación que benefician al sector privado. Contratos de investigación con entidades no 11 académicas Nº de programas, proyectos o Investigaciones de los 12 Centros UNAB, que responden a las necesidades de empresas privadas. 9



Contribución de la Investigación al Sector Privado



Contratos de investigación con entidades no académicas Cobertura



Comercialización de tecnología



Actividades Emprendedoras



Evidencia de relaciones formales con el entorno



17 N° de Proyectos de Emprendimiento37 18



Fondos levantados por estudiantes para actividades emprendedoras USD$



19



Nº de organizaciones no académicas que colaboran en proyectos de investigación.



9



10



9



16



44



20



N° de convenios de VcM vigentes con: Sector Público al año correspondiente38



141



135



123



112



134



21



N° de convenios de VcM vigentes con: Sector Privado al año correspondiente38



221



211



185



165



92



36 Estos datos corresponden a startup apoyados tanto con apoyo pecuniario de parte de la Universidad, como con apoyo de mentoría (sin aportes pecuniarios) 37 La Universidad Andrés Bello ha ido consolidando un sólido prestigio en innovación y emprendimiento. Al respecto, se han destacado numerosos grupos de alumnos y exalumnos en el ámbito nacional e internacional, especialmente de la Escuela de Ingeniería en Biotecnología, en donde, por ejemplo, se encuentra el emprendimiento de los alumnos llamado PathogenVid que fue el ganador del MIT Latin Conference. Más información en: http://noticias.unab. cl/ciencias-tecnologia/emprendedores-unab-triunfan-concurso-del-mit/ 38 En la columna “total” se indica la cantidad de convenios vigentes en el año 2017.



Fuente: Vicerrectoría de Investigación y Doctorado – Vicerrectoría Económica - Secretaría General



Adicional a lo anterior, la Institución se ha adjudicado otro tipo de proyectos, los cuales tienen por objetivo generar las condiciones para el desarrollo de Investigación Aplicada al interior de la Universidad. Entre éstos, destacan iniciativas como el fortalecimiento de la oficina de Transferencia Tecnológica, el fortalecimiento del capital humano, el desarrollo de emprendimientos interculturales y la evaluación de programas de financiamiento público. Además, la UNAB es parte de un HUB de Transferencia Tecnológica en donde se impactan directamente los científicos y profesionales de las instituciones asociadas a este proyecto como son: PUC, PUCV, UDD, Universidad de Los Andes, Universidad de Valparaíso, UFRO, UNAB, Universidad de Magallanes, CETAQUA, CCHEN y CREAS. El impacto se asocia al fortalecimiento de capital humano, soporte a la transferencia de tecnologías al mercado, redes de colaboración, entre otras.



UNIVERSIDAD ANDRÉS BELLO



161



A continuación, se muestra un resumen de los resultados obtenidos gracias a la ejecución de este plan:



Tabla 107. Indicadores de impacto externo UNAB – Sector privado a través de la Transferencia Tecnológica 2013-2016 N



Indicador



22



N° de proyectos de Transferencia Tecnológica adjudicados por la Universidad.



23



Montos apalancados en proyectos de Transferencia Tecnológica.



2013



2014



2015



2016



TOTAL



2



4



3



1



10



MM $59



MM $19



MM $302



MM $34



MM $414



Fuente: Dirección de Transferencia Tecnológica



7.8.2.4 Otros Indicadores de contribución a la Sociedad en General La Junta Directiva de la Universidad creó en 2002 el Premio al Mérito Universidad Andrés Bello38, con el fin de rescatar y brindar un reconocimiento público a los logros y trayectoria de personas que han realizado una valiosa contribución al desarrollo material y espiritual de Chile en diferentes áreas del quehacer nacional: educación, ciencia y tecnología, arte, humanismo y ciencias sociales. Estos premios incluyen, además, una mención especial a la figura del año, siendo, por tanto, cinco los premiados anualmente desde su creación. Entre los galardonados destacan Horacio Bruno Croxatto, mención Ciencia y Tecnología; Mahani Teave, mención Artes; José Joaquín Brunner, mención Educación; David Gallagher, mención Humanismo y Ciencias Sociales y Pablo Larraín, mención Figura Pública. Por último, la Institución ha desarrollado un indicador de medición para evaluar la presencia de los académicos e investigadores de las distintas Facultades de la UNAB en los medios de comunicación, tanto a nivel nacional como local-regional. Como se puede observar en la siguiente tabla, en los últimos 3 años se ha aumentado la presencia en los medios de manera significativa, lo que ha potenciado la transferencia de conocimiento a la ciudadanía y la participación de la comunidad UNAB en la discusión de temas de contingencia e interés público.



Tabla 108. Otros Indicadores de impacto externo a nivel comunicacional UNAB 2014-2016 Tipo u Objetivo de medición



N



Indicador



Nº de apariciones/menciones de la Universidad, sus académicos, investigadores o estudiantes, en medios de comunicación -regionales, 24 nacionales o internacionales-, por sus actividades académicas, de investigación u opinión. Fuente: DGCMMecanismos y fuentes de financiamiento Opinión o participación experta en temáticas de interés público.



2014



2015



2016



TOTAL



2.435



3.042



3.963



9.440



7.9 Mecanismos y fuentes de financiamiento La Institución asigna recursos para las actividades de vinculación con el medio, a través de su proceso presupuestario anual. Adicionalmente, la Dirección General de Vinculación con el Medio y las unidades administrativas que orientan su quehacer para potenciar la Vinculación con el Medio cuentan también con recursos para la realización de sus planes y actividades anuales. Otras fuentes de financiamiento, que complementan los aportes centrales, corresponden a contribuciones externas, como por ejemplo donaciones (aún incipiente) o recursos provenientes de la adjudicación de fondos externos. Finalmente, una tercera fuente de financiamiento corresponde a los ingresos autogenerados a través de prestaciones de servicios (como capacitaciones y asesorías), venta de servicios o el pago de inscripciones a diferentes eventos.



38 Para mayor información del premio y los galardonados, visite: http://www.unab.cl/nuestra-Universidad/sello-de-calidad/premios-andres-bello/
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En cuanto a la evolución del financiamiento durante el período 2013-2016 para el desarrollo de actividades, programas y proyectos, vemos que un 67,5% de financiamiento ha provenido desde fuentes externas versus un 32,5% entregado por la Institución. Adicionalmente, en el período de evaluación se han destinado más de $34.542 millones al desarrollo de la VcM en la forma que se plantea en este informe de autoevaluación, representando un promedio anual de $8.636 millones para los cuatro años recién pasados, cifra notoriamente superior a los $1.960 millones que se invertía como promedio anual en VcM durante el período anterior de acreditación, entre recursos internos y externos.



Gráfico 8. Recursos Institucionales destinados a Actividades, Programas y Proyectos de VcM por año y vía de financiamiento (Cifras en millones de pesos) 8.123 5.150



$2.211



2.841



2013



2014



4.891



5.155



$5.830



3.148



3.028



$2.807



2015



2016



PROMEDIO 2013 - 2016



UNAB



Externo



Fuente: Elaboración propiaEvolución de recursos disponibles



7.9.1 Evolución de recursos disponibles A continuación, se resumen los recursos que la Universidad destinó al desarrollo de actividades, programas y proyectos de Vinculación con el Medio. Dentro de este detalle, no se incorporan recursos humanos, si éstos no fueron financiados directamente por el programa o si éstos no tenían como función principal la Vinculación con el Medio. El financiamiento que se resume a continuación, forma parte de las partidas presupuestarias de las Facultades y Unidades de apoyo (administrativas o académicas) en el período 2013-2016 de análisis.nidades de apoyo (administrativas o académicas) en el período 2013-2016 de análisis.
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164 0 2.300



284 644



· Vinculación con nuestros exalumnos



· Vinculación con las comunidades vecinas a nuestros Campus y Sedes



64



97 20 129 613



> a través de proyectos RS de estudiantes (curriculares)



> a través de otras iniciativas de RS y Servicios a la Comunidad



> a través de Clínicas UNAB



Fuente: Elaboración propia – Cifras en millones de pesos



21,4%



2.211



78,6%



8.123



0



· Vinculación a través de Proyectos I+D+i+Otros que potencian al Sector Privado



TOTAL MM$



94 4.929



12



· Vinculación con organizaciones privadas regionales o nacionales



320 5.023



0 12



UNAB – Sector Privado



84



· Vinculación con organizaciones públicas regionales o nacionales



· Vinculación a través de Proyectos I+D+i+Otros que potencian al Sector Público



79 322



19



· Vinculación para la generación de políticas públicas



29 721



42 103



> destinado a Becas de Movilidad Estudiantil



36



151



0



20



UNAB – Sector Público



571



> para fortalecer las Relaciones Internacionales a nivel Institucional



· Vinculación Internacional



2.081



25



> a través del proyecto YouthActionNet Chile



0



12



> a través de proyectos RS de estudiantes (extracurriculares)



1



3



> a través de trabajos voluntarios



> a través de la cultura 47



0



416



· Vinculación con las comunidades escolares



358



15



139



· Vinculación con la sociedad a través de la extensión académica



UNAB – Personas, Comunidad y Organizaciones Civiles



EXT 2.379



UNAB 2.096



2013



35,6%



2.841



0



18



18



0



392



87



479



138



931



1.069



102



3



113



22



15



2



339



596



195



365



119



UNAB 2.344



2014



64,4%



5.150



1.250



149



1.399



415



434



116



965



29



46



75



2.501



140



0



20



1



0



38



2.700



0



0



11



EXT 2.786



39,2%



3.148



0



13



13



0



6



82



88



136



1.418



1.554



91



64



91



26



23



7



327



629



243



419



201



UNAB 3.047



2015



60,8%



4.891



652



134



786



672



5



309



986



35



0



35



2.875



121



0



20



4



2



28



3.050



0



1



33



EXT 3.119



37,0%



3.028



0



61



61



0



13



8



20



66



1.246



1.312



478



90



83



23



31



1



330



1.036



174



315



110



UNAB 2.947



2016



63,0%



5.155



610



305



916



413



315



239



967



35



0



35



2.953



137



0



23



8



0



19



3.140



6



0



91



EXT 3.272



Tabla 109. Evolución de recursos internos y externos destinados al desarrollo de actividades, programas y proyectos de Vinculación con el Medio 2013-2016



32,5%



11.228



0



105



105



0



494



196



690



382



4.166



4.547



800



176



385



96



80



13



1.355



2.906



896



1.516



569



67,5%



23.319



7.442



682



8.123



1.820



1.076



744



3.640



128



81



209



10.409



549



0



83



13



4



132



11.190



6



1



150



TOTAL 2013-2016 UNAB EXT 10.434 11.556



34.547



7.442



786



8.228



1.820



1.570



940



4.330



510



4.247



4.757



11.209



725



385



178



94



17



1.487



14.096



902



1.516



719



21.990



TOTAL
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7.10 Síntesis evaluativa Desde sus inicios, la Universidad Andrés Bello ha potenciado un fuerte vínculo con el medio, el que comenzó hace más de 28 años con una potente oferta en el área de la Extensión Académica y Cultural hasta la evolución de hoy, que involucra nuevas y más complejas formas de relacionamiento con la Sociedad, en donde ya no sólo se dan flujos de conocimiento y servicios desde la Institución hacia el entorno, sino que también el desarrollo de mejores iniciativas en formas más ricas, colaborativas y potentes, tanto para las Personas y Organizaciones, como para la propia Institución y la mejora de sus procesos más relevantes. Tan importante es la Vinculación con el Medio para la Universidad, que uno de los cuatro ejes del Plan Estratégico Institucional 2013-2017 está dedicado a esta área, detallándose, por cierto, objetivos específicos, indicadores y metas para medir la evolución y cumplimiento en estas materias. Durante el período 2013-2016 se rescata, además, que la Institución actualizó su Política de Vinculación con el Medio, agregando como parte íntegra de la misma un Modelo de VcM que explicita los impactos internos y externos que la Institución desea conseguir a través del desarrollo de sus diversas actividades, programas y proyectos de Vinculación con el Medio. Esta actualización de políticas y la creación del modelo se produjo después de un trabajo amplio, que consideró diferentes aspectos relevantes como: las definiciones de la CNA, las opiniones de la Comunidad Universitaria y los aspectos propuestos por diversos autores destacados en estas materias. Adicionalmente, se re-articuló la estructura de trabajo del área, involucrando para su desarrollo, a todas las Facultades y Sedes en un sentido amplio, transversal, multidisciplinario y descentralizado, lo cual ha dado como consecuencia formas más participativas y complejas de comunicación y coordinación entre los distintos actores académicos y de apoyo relacionados con la Vinculación con el Medio, tanto para el desarrollo de proyectos institucionales que se dan en todas las Sedes como para iniciativas que, por sus lógicas locales, se dan solo en algunas regiones de Chile. Lo anterior queda de manifiesto en que ahora la Vinculación con el Medio a nivel Institucional, es reconocida desde su Reglamento General como una responsabilidad transversal, con una participación que emana desde las Facultades y que cuenta con el apoyo, soporte y guía de una Dirección General de Vinculación con el Medio. Por lo anterior la Universidad considera como un hito relevante la creación y sistematización de los Comités de Vinculación con el Medio de Sedes, que reúnen a los representantes de cada Facultad en los territorios donde la Universidad está presente, y a los directivos y jefaturas de gestión de los respectivos Campus y Sedes, que tienen por principal función desarrollar las políticas y estrategias institucionales, conforme a las realidades y necesidades locales. En especial les corresponde identificar el medio externo relevante de cada territorio y establecer los nexos adecuados para elaborar en conjunto las acciones, programas y proyectos de interés común, logrando de este modo, descentralizar la gestión de VcM, reconociendo de paso, las particularidades territoriales. También cabe destacar, que en el período evaluado se ha fortalecido el “Comité Nacional de VcM” que tiene, aparte de sus funciones generales, la importante misión de coordinar y apoyar institucionalmente y desde todas sus áreas, las actividades que las Facultades y Sedes realizan en materias de VcM, permitiendo lograr altos grados de eficacia y eficiencia. Son las autoridades superiores de la UNAB quienes generan las directrices institucionales en VcM, de un modo general y transversal para todas sus unidades funcionales o territoriales, y le corresponde a la DGVM efectuar permanentemente su seguimiento, revisión y evaluación en todas las áreas de la Universidad. Esto supone un desafío para la DGVM, considerando que actualmente no existe un único sistema de información que permita consultar en línea el registro de las acciones de VcM a nivel Institucional mientras éstas están ocurriendo, lo cual, aunque no impide el flujo de información entre las diferentes áreas que realizan VcM, dificulta el proceso de revisión y seguimiento de las mismas en todo momento, ya que hasta ahora la recolección de información se ha producido siempre en ex post.
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No obstante lo anterior, la Universidad en vista de esta nueva forma de relacionamiento, ha explorado nuevos mecanismos de retroalimentación permanente desde el medio, los que han sido incluidos para impulsar y potenciar tanto a la docencia como la investigación, la formación integral de sus estudiantes, y consecuentemente, su aporte al desarrollo de bienes públicos propios. Hoy la Vinculación con el Medio enriquece el modelo educativo de la Institución ya que permite, además del desarrollo de los aprendizajes en los estudiantes a través de actividades que benefician a la sociedad, evaluar el cumplimiento y la pertinencia de los perfiles de egreso de sus programas de estudio, así como también, el desarrollo de sus líneas de investigación aplicada o el desarrollo de proyectos de innovación de interés del medio productivo, público y privado. Para potenciar la Vinculación con el Medio, durante el período evaluado, la Universidad identificó como parte de su Modelo los ocho “Instrumentos de VcM” más relevantes, los cuales cuentan con indicadores de gestión para medir ya no sólo el proceso o cumplimiento de sus objetivos en un sentido de la consecución de resultados, sino que además, se ha identificado una amplia y diversa gama de indicadores de impacto interno y externo, que permiten evaluar la contribución que la Vinculación con el Medio genera tanto a la Institución como al entorno. Esta renovada visión de la Vinculación con el Medio39, ha permitido a la academia incrementar su participación en las políticas, acciones, programas y proyectos de VcM, a través de las Facultades y sus actividades de docencia de pregrado, postgrado y de investigación. Los aspectos antes enunciados han permitido subsanar todas las debilidades identificadas en el proceso de acreditación anterior, sin embargo, durante el proceso de autoevaluación también se pudo identificar nuevos aspectos que están impidiendo llevar la vinculación con el medio de la Institución a otro nivel. Por ejemplo: • 



• 



• 



• 



Tal como se observa en la sección “Vínculo a través de la Educación Continua”, la cantidad de programas pasó de 108 en 2013 a 86 programas en 2016 y la cantidad de estudiantes se ha mantenido en general estable con un promedio de 1.620 estudiantes por año sin grandes variaciones de un período a otro. La situación anterior evidencia que, a pesar de este comportamiento casi constante a nivel de matrícula, la UNAB no ha impulsado en el período 2013-2016 acciones que permitan un crecimiento tanto en la oferta como en la demanda de estos programas de Educación Continua. Otro aspecto importante a rescatar es que, los Comités de Vinculación con el Medio creados durante el período, tienen una participación mayoritariamente interna (autoridades, académicos y colaboradores de la UNAB) quedando la participación externa en un grado menor en estas instancias. Lo anterior, aunque logró coordinar esfuerzos internos, identificar sinergias y mejorar la comunicación de las actividades, programas y proyectos realizados, aún no logra su total potencial, pues se han dado más iniciativas bidireccionales iniciadas desde la UNAB que co-creadas con el entorno. Se pudo identificar que los líderes de las actividades, programas y proyectos de Vinculación con el Medio, priorizaron principalmente el éxito de las iniciativas realizadas y la medición básica de los indicadores de proceso de las mismas, dejando en un menor nivel de relevancia, el seguimiento a las iniciativas para identificar con mayor profundidad, los impactos externos de mediano o largo plazo logrados. Lo anterior, aunque no impidió la identificación de indicadores generales de impacto, generó menos posibilidades de análisis detallados a las iniciativas realizadas. Por último, durante el proceso de autoevaluación se pudo evidenciar que la Institución requiere unificar técnicamente todos los sistemas y fuentes de información disponibles que estén relacionados al Modelo de Vinculación con el Medio definido para generar análisis en línea (con el correspondiente ahorro de tiempo en su realización).



39 La DGVM además tiene la importante función de transmitir, socializar y apoyar las políticas de VcM en todas las instancias internas, principalmente académicas, a través de los Consejos de Facultades y los Comités de Vinculación con el Medio de Sedes. De este modo, las Facultades y Sedes de la Universidad son las principales encargadas de establecer nexos con el territorio, generar propuestas y encargarse de la organización, ejecución y difusión de las actividades, programas y proyectos de VcM, a través de las instancias formales y sistemáticas que dispone la Universidad.
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En cuanto a la asignación de recursos suficientes para asegurar el desarrollo de las actividades, programas y proyectos de VcM de la Universidad, estos se han asignado a las unidades académicas y administrativas en el proceso presupuestario anual de la Institución, conforme a los lineamientos del Plan Estratégico Institucional (que incluye las especificaciones del área de Vinculación con el Medio), los Planes Operativos de las Facultades (en los cuales deben existir al menos dos específicos para el área de Vinculación con el Medio) y de las necesidades locales de los Campus y Sedes (que son recogidas a través de los Comités de Vinculación con el Medio). Por cierto, todo lo anterior es potenciado por recursos externos, que provienen de la postulación a Fondos Públicos (nacionales o internacionales) o de proyectos financiados en conjunto o por parte del sector privado, lo que se complementa con diversos Fondos Concursables Internos destinados a estimular a estudiantes, académicos e investigadores para proponer nuevas iniciativas que contribuyan a potenciar la Vinculación con el Medio de la Universidad. Por último, la Rectoría dispone de la asignación de fondos especiales directos, considerando nuevas oportunidades que surjan con posterioridad a la confección del presupuesto anual. Esta flexibilidad le ha permitido a la UNAB responder en forma inmediata y eficiente a diversos requerimientos externos y de alto impacto para la docencia e investigación. A modo de conclusión, las políticas y criterios institucionales del área de Vinculación con el Medio han generado en este período, diversos resultados relevantes, los cuales se pueden resumir en: a. El fortalecimiento del Modelo Educativo UNAB, por cuanto todos los procesos de innovación curricular de carreras, programas de estudio y metodologías de aprendizaje, contemplan expresamente actividades formales de VcM, a través de sus asignaturas, actividades y prácticas profesionales, entre otros. b. Los resultados de los procesos de acreditaciones de carreras, donde éstas se han destacado por su vinculación con los empleadores y la excelente opinión de éstos respecto a su nexo con las disciplinas de la UNAB, en particular con la receptividad de sus sugerencias sobre los requerimientos de sus correspondientes sectores productivos o de servicios en los procesos formativos. Al respecto, un 67% de los empleadores encuestados declara que mantiene vínculos con las unidades académicas respectivas para ofrecer opciones laborales a sus egresados. c. El impacto nacional de la investigación aplicada, en el período evaluado, se da cuenta en el Sector público de 27 investigaciones o proyectos; 44 Contratos de investigación con entidades públicas no académicas, 152 consultorías o asesorías; con el sector privado se desarrollaron 51 proyectos de investigación aplicada por un total de MM$7.442; se realizaron 10 transferencias tecnológicas por un monto de 414 millones de pesos. d. El compromiso de la comunidad UNAB (alumnos, egresados, académicos, directivos y colaboradores) que evalúan positivamente: a) el conocimiento de las políticas y la existencia de mecanismos e instancias formales de VcM en cada una de sus unidades o áreas; b) la importancia de estos nexos para la comunidad en sentido amplio y para los propósitos institucionales, en particular la formación de profesionales integrales conforme al sello institucional; y c) la participación activa de los integrantes de la comunidad antes mencionada, en forma significativa, en actividades, proyectos o programas de VcM, realizados con el apoyo, coordinación y articulación de las estructuras institucionales vigente. e. El impacto, cobertura y calidad de los nexos con la sociedad civil en general, , quienes acceden a los múltiples servicios que la UNAB entrega a través de sus centros, clínicas y áreas especializadas, y acuden masivamente a ellos en los distintos territorios en que la UNAB está presente (Sólo en el año 2016 se han realizado más de 72.500 atenciones en nuestras clínicas Jurídica, Veterinaria, Odontológica y Psicológica) Así también, la Sociedad se ha visto beneficiada por las múltiples acciones de responsabilidad social realizadas (en el período 2013-2016, se registran más de 230.000 beneficiarios en acciones de esta naturaleza); además del gran aporte social que la UNAB realiza a través de la cultura (con más de 148.000 asistentes a evenUNIVERSIDAD ANDRÉS BELLO
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tos durante el período evaluado) y de la extensión académica (con más de 100.000 asistentes a actividades durante el período evaluado), beneficiando tanto a los propios miembros de la UNAB, como a las comunidades donde ésta se encuentra presente los cuales valoran en forma importante este tipo de iniciativas, de hecho y por enunciar sólo algunos ejemplos, las encuestas de satisfacción realizadas en 2016 superan el 90% de evaluación positiva en aspectos tales como: Calidad del Evento (92,89%), Expositores (94,43%) y Organización (91,34%).



7.11 Fortalezas y Debilidades Fortalezas: 1. Existe una Política y un Modelo de VcM que es coherente con la misión, que son conocidos por la Comunidad Universitaria y se aplican en la Institución. 2. El Modelo de Vinculación con el Medio desarrollado por la UNAB explicita claramente los impactos internos y externos que se pretenden lograr en la Institución y en el entorno relevante. 3. El Plan Estratégico Institucional 2013-2017 incorpora como eje estratégico la Vinculación con el Medio, explicitando los objetivos, metas e indicadores que se pretenden lograr. 4. Existe un sistema de gestión integral de la Vinculación con el Medio que, para su desarrollo, incorpora tanto al nivel central como a las Sedes. 5. La evaluación de las acciones de Vinculación con el Medio llevadas a cabo, permiten evidenciar un alto nivel de cumplimiento de los impactos internos. 6. La existencia de convenios formalmente establecidos con los actores del medio externo relevante para la Institución, otorgan sustentabilidad a las actividades, programas y proyectos de Vinculación con el Medio que desarrolla la Universidad. 7. La UNAB desde su creación ha mantenido y fortalecido en el tiempo un programa de extensión cultural y académica reconocido y valorado por la comunidad universitaria y los actores externos.



Debilidades: 1. Baja oferta de programas de Educación Continua en relación a las capacidades físicas y académicas para dar solución en mayor grado a los requerimientos del medio. 2. Los sistemas de información existentes para el registro de las acciones de Vinculación con el Medio, no permiten ser consultados en línea por las distintas instancias involucradas en su gestión. 3. No existen aún instancias permanentes de vinculación con líderes de opinión externos que permita fortalecer la identificación de los grandes requerimientos o macro tendencias de desarrollo del medio externo. 4. Existiendo mecanismos de medición de impacto en acciones de VcM su aplicación sistemática en la Institución es reciente.
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CAPÍTULO 8. PLAN DE MEJORA Área Gestión Institucional Debilidad: Los Planes de desarrollo de las Facultades, no son suficientemente conocidos por académicos y especialmente estudiantes, a pesar de los esfuerzos de difusión que realizan las propias Facultades y Carreras. Objetivo



Principales acciones



Continuar fortaleciendo el proceso de difusión y comunicación de los Planes de desarrollo de las Facultades en todos los niveles Institucionales



Difusión de los planes de desarrollo de Facultad a través de la intranet de la Universidad. Elaboración de trípticos con los principales lineamientos estratégicos que contiene el plan de desarrollo de Facultades y distribuirlos a estudiantes, académicos, titulados, empleadores, supervisores u otro actores claves Socialización de los planes de Facultad en los Consejos Académicos y Directivos de Sede. Presentación del estado de avance de los planes de desarrollo de Facultad en el Consejo Superior



Responsables



Tiempo



DGCM + Secretario de Facultad



2017-2021



Direcciones de Carrera de la Facultad



2017-2021



Decanos



2017-2021



Decanos



2017-2021



Debilidad: Existe percepción de una alta carga laboral en la gestión administrativa de las unidades académicas con mayor número de estudiantes y académicos. Objetivo Fortalecer la gestión, a través de la sistematización y automatización de procesos que se realizan actualmente de manera manual. Rediseñar el servicios de registro y servicios académicos, de modo de mejorar tiempos de atención y respuestas tanto a estudiantes como académicos. Diseñar e implementar reportes de gestión y seguimiento, de los planes que desarrollan las unidades académicas y administrativas.



Principales acciones Migrar todos los expedientes en papel a expedientes electrónicos, evitando archivos y movimientos de papel, como también facilitando las búsquedas y solicitudes de información.



Responsables



Tiempo



Dirección General de Planificación y Registro Curricular



2017



Automatizar la generación de certificados con firma electrónica, evitando trabajos manuales y emisiones de certificados manuales.



Dirección General de Planificación y Registro Curricular Dirección General de Planificación y Registro Curricular



Rediseño de los servicios de registro y de servicios académicos.



Dirección de Procesos



2017-2018



Sistematizar reportes con Indicadores requeridos para seguimientos de planes operativos, estratégicos y de efectividades de unidades académicas y administrativas



Dirección General de Planificación y Análisis Institucional



2017



Automatizar el sistema de solicitudes académicas.



2017 2017-2019



Debilidad: No se ha desarrollado suficientemente la evaluación de desempeño en el estamento de colaboradores. Objetivo



Principales acciones Realizar charlas informativas a nivel de Facultades, explicando la importancia y el sentido del proceso de evaluación de desempeño.



Continuar implementando el proceso de evaluación de desempeño para la totalidad de los colaboradores de la institución.



Realizar talleres de simulación de elaboración de objetivos, especialmente a nivel del área administrativa. Cumplir íntegramente con el proceso de retroalimentación de parte de la Jefatura que indica el procedimiento de evaluación de desempeño.



Responsables Dirección General de Recursos Humanos + Decano, Directores de Carrera. Dirección General de Recursos Humanos + Decano, Directores de Carrera. Jefe directo.



Tiempo 2017-2021



2017-2021



2017-2021
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Debilidad: El privilegiar el desarrollo de espacios académicos ha generado una negativa percepción por parte de los estudiantes sobre las zonas de esparcimiento disponibles en el Campus República. Objetivo



Desarrollar el “Proyecto Renovación Biblioteca Joaquín Barceló Larraín, del Campus República.



Ejecutar Proyecto “Renovación Casino R3, Campus República”.



Desarrollar Proyecto “Sala Centro de Alumnos Facultad de Medicina”.



Ejecutar Proyecto “Sala estar para alumnos en Echaurren con Sazie”.



Principales acciones Mejorar la distribución de las colecciones abiertas y cerradas. Facilitando el acceso de la comunidad académica a las diferentes colecciones. - Implementar salones y box de estudios climatizados. - Aumento de los Box, llegando a 36, y puestos de estudios. - Renovación y aumento de mobiliario y equipos de la Sala de Internet. - Instalar Cafetería gourmet en el tercer piso. - Instalar mesones de atención inclusivos en su diseño y espacios adecuados para el desplazamiento de los alumnos en situación de discapacidad. - Realizar préstamo de notebook a estudiantes. - Mejorar las estaciones de trabajo del equipo de colaboradores de la Biblioteca. Licitación nuevo concesionario. Mejoramiento del espacio del Casino, que incluye: Salón climatizado; renovación y aumento de mobiliario: sillones de descanso, mesas colectivas, mesas perimetrales más taburetes; aumento capacidad para 300 comensales; instalación de 15 microondas a disposición de la comunidad Universitaria; instalación conexión WIFI; apertura de una nueva cafetería. Remodelación y habilitación de 2 salas de reuniones, 4 estaciones de trabajos para delegados y espacios de estar y/o estudio. Habilitar espacios para descanso, alimentación y esparcimiento de los alumnos del Campus República. Las mejoras consisten en: Adquisición de nuevo y moderno mobiliario; salones climatizados; sala multiuso para talleres extraacadémico; conexión WIFI; baños; PC disponibles para alumnos.



Responsables



Tiempo



Dirección General de Infraestructura.



2017



Dirección General de Infraestructura.



2017



Dirección General de Infraestructura.



2017



Dirección General de Infraestructura.



2017



Área Docencia de Pregrado Debilidad: Baja tasa de retención institucional de primer año para carreras de jornada vespertina. Si bien en el período 2013-2016 se ha mejorado la tasa de retención de primer año desde un 59,9% a 64,3%, aún es inferior a las metas institucionales. Objetivo



Incrementar la tasa de retención de primer año en Carreras de jornada vespertina.
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Principales acciones Ejecución de un Modelo de Retención especialmente adecuado a estudiantes Vespertinos. Lo anterior significa: • En la etapa de Diagnóstico se adaptarán los cursos remediales del Programa de Inducción Académica incluyendo talleres de técnicas de estudio. • En la etapa de apoyos académicos extracurriculares se incluirán tutorías en formato presencial y online. La tercera etapa de Desarrollo de habilidades y aprendizajes tendrá talleres adaptados al tipo de estudiante vespertino. Se mantendrán los apoyos de la cuarta etapa de acompañamiento y apoyo integral. Diseño y elaboración en formato Blended, del 30% de asignaturas de primer año y repetición de asignaturas de alta reprobación en semestres alternos, con la finalidad de mejorar la progresión académica de los estudiantes.



Responsables



Tiempo



Dirección General de Docencia + Dirección de Procesos Académicos y Estudiantiles + Direcciones de Carrera vespertinas.



2017-2021



Dirección de Desarrollo Online + Dirección de Innovación Curricular.



2018-2021
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Debilidad: Grupo de carreras con Tasa de Titulación Total inferior al 30%. La Tasa de Titulación Total para el período 2013 -2016 subió de 42,6% a 47,8%, no obstante, existen 11 carreras y programas, que representan el 11% de los estudiantes regulares para el año 2016, que aún no han mejorado este indicador (cohorte 2007). Objetivo



Principales acciones Finalización de todos los procesos de innovaciones curriculares con actividades de titulación formando parte del Plan de Estudio.



Incrementar la tasa de Titulación en carreras con tasas inferiores al 30%.



Implementación de un Plan de seguimiento a todas las Carreras y Programas que tengan tasas de titulación inferior al 30%. Ampliación de las acciones del Modelo de Retención (Talleres, Tutorías y Entrevistas personales) a asignaturas con reprobación por sobre el 30% en las carreras y programas que tengan tasas de titulación inferior al 30%. Ejecución de Asignaturas que presenten porcentajes de reprobación por sobre el 30% en semestres extraordinarios de invierno y verano. Disponibilidad de reportes de progresión y logro de los estudiantes a direcciones de carreras para gestión de titulación.



Responsables



Tiempo



Dirección de Innovación Curricular + Directores de Escuela, Departamento o Carreras. Direcciones de Carreras o Programas. Dirección General de Docencia + Dirección de Procesos Académicos y Estudiantiles. Directores de Escuela, Departamento o Carreras + Dirección General de Planificación y Registro Curricular. Dirección General de Planificación y Registro Curricular.



2017-2021 2017-2021



2018-2021



2017-2021



2017-2021



Debilidad: Bajo porcentaje de académicos adjuntos jerarquizados. Hasta ahora se ha priorizado la jerarquización de académicos regulares lo que ha permitido que el 85% esté dentro de la carrera académica. Se debe avanzar a que profesores adjuntos puedan optar a realizar carrera académica en la Universidad. Objetivo



Principales acciones Realizar adecuaciones al Reglamento de Jerarquización Académica que disponga la obligatoriedad de jerarquización de académicos adjuntos. Establecer un procedimiento para la jerarquización de nuevos académicos adjuntos en cada período académico.



Incrementar los académicos adjuntos jerarquizados.



Ejecutar un plan para difusión del proceso de jerarquización para académicos adjuntos. Implementar obligatoriedad de currículum online para académicos adjuntos. Implementar módulo online de jerarquización académica. Programaciones de sesiones de Comités de Jerarquización que asegure la revisión del total de jerarquizaciones de académicos que presenten sus antecedentes cada año.



Responsables Vicerrector Académico + Dirección de Procesos Académicos y Estudiantiles. Vicerrector Académico + Dirección de Procesos Académicos y Estudiantiles. Dirección de Procesos Académicos y Estudiantiles + Dirección General de Comunicación y Marketing. Dirección General de Docencia + Dirección de Tecnologías de la Información. Dirección General de Docencia + Presidente de las Comisiones de Jerarquización. Decanos + Presidente de las Comisiones de Jerarquización.



Tiempo 2017



2017



2017-2021



2018



2018



2018
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Debilidad: Insuficiente uso de los resultados de la evaluación docente que permita gestionar la mejora en la docencia. Aun cuando existe un sistema de evaluación docente de parte de los estudiantes, la información no es proporcionada oportunamente a académicos y directores de unidades académicas para su adecuada gestión. Objetivo



Fortalecer el uso de los resultados de la evaluación docente para la gestión en docencia.



Principales acciones Consolidar el sistema de evaluación docente y reportería a académicos y direcciones de carreras y departamentos, considerando la evaluación de estudiantes, la autoevaluación docente, la evaluación de Directores de carrera a docentes e indicadores académicos de las asignaturas dictadas. Establecer un procedimiento que permita clasificar en categorías a los docentes en relación a los resultados de la evaluación considerando la evaluación de estudiantes, la autoevaluación docente, la evaluación de Directores de carrera a docentes e indicadores académicos de las asignaturas dictadas. Seguimiento y acciones destinados a los académicos que estén categorías inferiores relacionadas con capacitación docente y seguimiento en el aula. Seguimientos y acciones a los académicos que estén en las categorías superiores, relacionadas con reconocimiento institucional a los docentes con mejores resultados.



Responsables



Tiempo



Dirección General de Docencia + Dirección de Tecnologías de la Información.



2017



Dirección General de Docencia + Dirección de Tecnologías de la Información.



2018



Dirección de Carrera y Departamento + Dirección de Innovación y Desarrollo Docente.



2018-2021



Dirección General de Docencia + Decanos



2018-2021



Debilidad: Insuficiente seguimiento en la medición del impacto de las acciones de perfeccionamiento de docentes en metodologías activas. En el período 2013-2016 la Institución capacitó más de 1.550 académicos en métodos de aprendizaje activo, no obstante, a la fecha no se ha sistematizado un modelo de seguimiento institucional para evaluar su impacto. Objetivo



Principales acciones



Promover y fortalecer el seguimiento y medición del impacto de las acciones de perfeccionamiento de docentes en metodologías de aprendizaje activo.



Diseño de Modelo de Seguimiento de académicos capacitados para la implementación de metodologías de aprendizaje activo al interior del aula. Uso de plataforma online para registro y análisis de metodologías de aprendizaje activo utilizado en asignaturas dictadas por docentes capacitados. Jornadas semestrales por facultad de difusión de mejores prácticas docentes en implementaciones exitosas de metodologías de aprendizaje activo alineadas al Modelo Educativo.



Responsables



Tiempo



Director Innovación y Desarrollo Docente + Decanos.



2017-2018



Dirección General de Docencia + Director de Carrera o Departamento.



2017



Dirección General de Docencia + Decano.



2018-2021



Debilidad: Incipiente coordinación entre Alumni y algunas unidades académicas lo que no ha permitido consolidar una relación permanente con sus respectivos egresados. Si bien los egresados participan activamente en los procesos de autoevaluación y de innovación curricular, no existe un proceso sistémico y homogéneo al interior de todas las unidades académicas que permita mantener un seguimiento integral y permanente de sus egresados. Objetivo Fortalecer la coordinación entre Alumni y algunas unidades académicas.
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Principales acciones Diseño de proceso de coordinación entre las Direcciones de carrera y programa y la Dirección de Alumni. Actividades de actualización y vinculación con egresados organizados y ejecutados por las carreras y programas junto a la Dirección de Alumni.



Responsables Directores de Carreras + Dirección de Alumni Directores de Carreras + Dirección de Alumni



Tiempo 2017-2018 2017-2020
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ÁREA INVESTIGACIÓN Debilidad: Las estrategias de difusión actualmente implementadas para trasmitir la información asociada a reglamentos y aspectos operativos del área de investigación parecen insuficientes y/o poco efectivas. Esto según los resultados de las encuestas de percepción aplicada que develan, en algunas dimensiones, porcentajes de respuestas favorables solo en el rango 5060%, en situaciones en que existe evidencia formal que sustentaría una mejor percepción. Objetivo Fortalecer y promover estrategias de comunicación y difusión de reglamentos que norman la operación asociada al área de investigación a nivel institucional entre los académicos regulares, con particular énfasis en aquellos identificados como académicos activos en investigación.



Principales acciones



Responsables



Tiempo



Implementación de nueva Página Web de la VRID.



Vicerrector de Investigación y Doctorado + DGI + DTT + DAD + Unidad de Análisis & Data + Unidad de Relaciones Corporativas y Comunicaciones + Dirección General de Comunicación y Marketing.



2017



DGI + DTT + Unidad de Análisis & Data + Unidad de Relaciones Corporativas y Comunicaciones.



2017-2021



Vicerrector de Investigación y Doctorado + Dirección General de Investigación



2017-2021



Implementación de sistemas de información y difusión desde la VRID, i.e., Correos, Newsletters, Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIN redes sociales (estrategia digital), y Reportes informativos mensuales. Reuniones de equipo VRID con Académicos investigadores regulares, con particular énfasis en aquellos identificados como académicos activos en investigación, orientadas a comunicar y difundir las actualizaciones y medidas que impacten el área de investigación.



Debilidad: El soporte institucional operativo que se brinda a los investigadores que se encuentran en etapas tempranas de desarrollo de investigación para la formulación y postulación de proyectos es aún insuficiente. Las tasas de postulación institucional a los concursos FONDECYT Postdoctorado e Iniciación crecieron 76,2% y 61,9%, respectivamente desde 2013 a 2016. Sin embargo, las tasas de adjudicación correspondientes decrecieron 7,7% y 27,8%, respectivamente. Objetivo



Principales acciones



Fortalecer el soporte institucional para académicos/ investigadores, en etapas tempranas de desarrollo en investigación, en procesos de postulación a proyectos competitivos de fuentes externas.



Implementación del “Science Writing Center”, para apoyar en la redacción/formulación de proyectos y artículos científicos (incluye la incorporación de 2 gestores, construcción de bases de datos asociadas, entre otras). Implementación al interior de las Facultades de un Programa de guía y apoyo (“mentoría”) a académicos/investigadores en etapas tempranas de desarrollo. Esta línea de acción incluye la identificación de académicos por Facultad con fuerte desarrollo en investigación y con capacidades supervisando/guiando/ apoyando con planes específicamente definidos a colegas académicos/investigadores que se encuentren en etapas tempranas de desarrollo en investigación.



Responsables



Tiempo



Vicerrector de Investigación y Doctorado + DGI, DTT, Unidad de Análisis & Data, Periodista + Decanos.



20182021



Vicerrector de Investigación y Doctorado + DGI, DTT, Unidad de Análisis & Data, Periodista + Decanos.



20182021
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Debilidad: Producto del crecimiento y gran desarrollo que han tenido algunas áreas de investigación (i.e., ciencias biológicas, ciencias químicas, ecología y recursos naturales), la infraestructura de algunos laboratorios de investigación ubicadas en el Campus República se ha hecho insuficiente, según revela la percepción del 39% de los académicos activos en investigación. Objetivo



Principales acciones



Responsables



Consolidar parte de los laboratorios de investigación del Campus República en un edificio único para brindar soporte operativo a las actividades de investigación desarrolladas en dichos recintos, asegurando además altos estándares de seguridad (i.e., exigidos por normas municipales, de seguridad y prevención de riesgos y de servicios de salud). Dicha construcción asegura además optimizar las sinergias operacionales requeridas y un ambiente distintivo que privilegia un entorno altamente colaborativo.



Finalización proyecto, entrega y traslados de laboratorios hoy distribuidos en distintos lugares del Campus República (República 207-217, República 275, República 440, Sazie 2320 y 2332) a nuevas instalaciones (República 330). Edificio entregado y 100% operativo. En particular, el traslado contempla: Desde Sazie 2330: 3 salas de cultivo celular, 3 laboratorios, 1 bioterio; Desde República 207-217: 18 laboratorios; Desde República 440: 3 laboratorios; Desde República 275: 10 laboratorios; Desde Sazie 2332: 5 laboratorios, y sala de lavados Implementación/instalación de nuevos equipamientos asociados a proyectos adjudicados.



Dirección General de Infraestructura + Vicerrectoría de Investigación y Doctorado y sus equipos.



Tiempo



2017



ÁREA VINCULACIÓN CON EL MEDIO Debilidad: Baja oferta de programas de Educación Continua en relación a las capacidades físicas (infraestructura y equipamiento) y académicas (relatores especializados) para dar solución en mayor grado a los requerimientos del medio. Objetivo



Principales acciones



Responsables Vicerrectoría de Desarrollo Profesional (VRDP) + Vicerrectoría Académica.



Identificación de necesidades de educación continua en el entorno relevante para ampliar la oferta de programas. Aumentar la oferta de Cursos, Diplomados y Postítulos de la Institución.



Rediseño del proceso de participación de la UNAB en las licitaciones de mercado público o la realización de programas cerrados para organizaciones. Modularización de la oferta existente a nivel de Magister para crear Diplomados que en conjunto conduzcan a este tipo de programas. Perfeccionar las coordinaciones del sistema de gestión de la Educación Continua en la Institución.



Tiempo 2017-2021



VRDP + Vicerrectoría Económica (VRE).



2017-2018



VRDP + Vicerrectoría Académica y VRE



2017-2019



VRDP + Dirección General de Recursos Humanos.



2017-2018



Debilidad: Los sistemas de información existentes para el registro de las acciones de Vinculación con el Medio, no permiten ser consultados en línea por las distintas instancias involucradas en su gestión. Objetivo



Principales acciones Diagnóstico técnico de las plataformas existentes.



Fortalecer las capacidades tecnológicas para el análisis y el apoyo a la gestión de las actividades, programas y proyectos de VcM.
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Diagnóstico de usuarios finales que usan los sistemas anteriores. Identificación de sistemas de información aún no articulados. Elaboración de propuesta técnica de desarrollo de la plataforma unificada de VcM.



Responsables DGVM + Dirección de Tecnologías de la Información (DTI)



Tiempo



DGVM + VRA – DTI – DGCM – Comités de VM



2017



DGVM + VRA – DTI – DGCM – Comités de VM



2017



DGVM + VRA – DTI



2017



Licitación e Implementación de la propuesta.



DGVM + DTI



Capacitación a usuarios principales.



DGVM + VRA – Comités de VM



2017



20172018 20182019
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Debilidad: Dadas las necesidades institucionales, no existen aún instancias permanentes de vinculación con líderes de opinión externos (ya sea a través de consejo asesor o similar) que permita fortalecer la identificación de los grandes requerimientos o macro tendencias de desarrollo del medio externo. Objetivo



Principales acciones Diagnóstico de percepción de líderes de opinión e influencia. Elaboración de un reglamento de funcionamiento del Consejo Asesor de Vinculación con el Medio.



Fortalecer la pertinencia de las acciones de VcM a través de la incorporación sistemática de líderes externos.



Elaboración de un plan anual de trabajo del Comité Asesor. 6 sesiones de trabajo al año del Consejo Asesor de Vinculación con el Medio. Evaluación de resultados anualmente.



Responsables DGVM + Consultor externo DGVM + Rector – Prorrector – Consultor externo + Comités de VM DGVM + Rector – Prorrector – Consultor externo DGVM + Rector – Prorrector – Consultor externo DGVM + Rector – Prorrector – Junta Directiva



Tiempo 2017 2017 2017 2017-2021 2017-2021



Debilidad: Existiendo mecanismos de medición de impacto en acciones de VcM su aplicación sistemática en la Institución es reciente. Objetivo Perfeccionar la metodología para medir el impacto externo de los programas y proyectos de VcM.



Principales acciones Diseño de la metodología para medir impacto de programas y proyectos de VcM. Elaboración de curso de capacitación en modalidad B-learning en 2017 sobre metodologías. Implementación del Curso en todas las Sedes y Facultades. Elaboración de Reporte de Impacto Anual con la nueva metodología.



Responsables



Tiempo



DGVM + VRA



2017



DGVM + VRA



2017



DGVM + VRA – Vicerrectores de Sede – Comités de VM DGVM



2017-2019 2018-2021
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ecológicas terrestres del mundo tienen al menos un 17% de su superficie en las APs y sólo un tercio de las 232 regiones
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