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Resumen. La investigación que abarca este artículo, se centra en el análisis de 
diversos factores que afectan, positiva o negativamente, el desarrollo sostenido 
de las competencias académico-profesionales de estudiantes y egresados de la 
carrera de medicina veterinaria en México. Para ello, se revisó una muestra fun-
damentada de 16 currículos (planes de estudio e información relativa a éstos) de 
diferentes instituciones de educación superior que imparten dicha carrera; de 
estas instituciones, una es de los Estados Unidos –cuyo plan de estudios sirvió de 
base y marco referencial para la investigación– y 15 de la República Mexicana. 
El estudio destaca tres enfoques de formación de competencias –en el concierto 
de nueve áreas disciplinarias afines– sobre el carácter y las dimensiones de la 
educación veterinaria en México, así como distintos factores de consistencia en la 
preparación de estudiantes y egresados, que pueden servir de pauta para mejorar 
la gestión institucional de la carrera.
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Abstract. This research focuses on the analysis of several factors that affect, 
positively or negatively, the sustained development of academic and professional 
competencies of students and graduates of the School of Veterinary Medicine in 
Mexico. To this end, a purposive sample of curricula (study plans and informa-
tion related to them) of 16 veterinary education institutions was reviewed. One 
of these institutions is from the United States —whose curricula served as a re-
ferential basis and framework for this research— and 15 from Mexico. The study 
highlights three education and training approaches —depending on the arran-
gement of nine subject areas— to the character and dimensions of veterinary 
education in Mexico, in addition to pointing out different consistency factors, 
relevant to students’ and graduates’ competencies development that could serve 
as guidelines to improve institutional performance for the veterinary profession.

Key words: Higher education, Veterinary education, Competency-based educa-
tion, Professional education.

INTRODUCCIÓN

Con el avance de los procesos globalizadores, la expansión de modalidades 
de enseñanza-aprendizaje bajo el enfoque de competencias (estandariza-
das o no) ha cobrado un enorme auge: de los albores conceptuales del tér-
mino competencia –con el conocido artículo de David McClelland, Testing for 
competence rather than for “intelligence” (1973)– al establecimiento, en nuestros 
días, de políticas e instrumentos para el fomento de la educación y la ca-
pacitación por competencias, en un creciente número de países y regiones 
alrededor del mundo. Frente a esta gran corriente, surge un amplio rango 
de posturas en esferas educativas, laborales y sociales, que van de la abierta 
aversión a los asuntos sobre el tema al respaldo absoluto, incluso irreflexi-
vo, a todo lo que dicha corriente representa –o se cree que representa.

Las instituciones mexicanas que imparten estudios en medicina 
veterinaria no han permanecido al margen de las iniciativas que pro-
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mueven el enfoque de competencias; sin embargo, más allá de esta ten-
dencia –de sí evidente en diversos aspectos relacionados con la calidad 
de la educación–, está el hecho de que las competencias son inherentes 
al proceso formativo, independientemente del modelo educativo adop-
tado. En este sentido, la formación de competencias está fuera de toda 
disyuntiva, salvo la que representan dos escenarios alternativos en 
situaciones dadas: uno que favorece la adquisición y desarrollo de com-
petencias académico-profesionales en el estudiantado; y otro, donde las 
condiciones y circunstancias apartan al educando del aprendizaje nece-
sario para alcanzar ese fin. En atención a ambos escenarios, el principal 
propósito del presente artículo es analizar la consistencia o, por el con-
trario, la inconsistencia, de la formación de competencias en la educación 
veterinaria que actualmente se imparte en México. Para ello, se obtuvo 
información de una muestra fundamentada de planes de estudio, co-
rrespondiente a 16 instituciones de educación superior que ofrecen la 
carrera de medicina veterinaria: una de los Estados Unidos, que sirve de 
referente central para la identificación de elementos de consistencia sobre el 
tema, y 15 escuelas y facultades de la República Mexicana2 –cuya infor-
mación curricular se analiza en relación con los elementos previamente 
identificados–, pertenecientes a las siguientes universidades:

1. Universidad Autónoma de Aguascalientes (uaa)
2. Universidad Autónoma de Nayarit (uan)
3. Universidad Autónoma de Nuevo León (uanl)
4. Universidad Autónoma de Querétaro (uaq)

2 se obtuvo una primera relación de 12 instituciones con planes de estudios disponibles vía internet, en la 
página Web Veterinaria (2008). A la relación inicial de 12 instituciones se agregaron tres más –para hacer un 
total de 15–, a las que se tuvo acceso a sus respectivos planes de estudio durante el proceso de búsqueda 
y compilación de información para integrar la muestra.
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5. Universidad Autónoma de Sinaloa (uas)
6. Universidad Autónoma de Tamaulipas (uat)
7. Universidad Autónoma de Yucatán (uady)
8. Universidad Autónoma de Zacatecas “Francisco García Salinas”  

     (uaz)
9. Universidad Autónoma del Estado de México (uaem)
10. Universidad de Guadalajara (UdeG)
11. Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (ujat)
12. Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo (umsnh)
13. Universidad Nacional Autónoma de México (unam)
14. Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (upaep)
15. Universidad Veracruzana (uv).

De tal modo, en el marco de los 16 planes de estudio revisados, se obtiene 
información sobre varios factores que son determinantes –por intervenir 
a favor o en contra– en la formación de competencias académico-profe-
sionales a lo largo de la carrera de medicina veterinaria y bajo distintos 
enfoques curriculares.

El desarrollo del artículo se plantea y resuelve a través de tres 
grandes apartados: en el primero se analizan diversas premisas y condi-
ciones asociadas con la formación de competencias para la obtención del 
título de Doctor en Medicina Veterinaria (Doctor of Veterinary Medici-
ne, DVM), en la Universidad de Cornell, Estados Unidos; el segundo se 
aboca a la discusión de los elementos de consistencia identificados, sobre 
la base del primer apartado; y el tercero comprende el análisis de estos 
elementos en el contexto de diversas escuelas y facultades de medicina 
veterinaria de la República Mexicana.

Antes de entrar propiamente en materia, es conveniente hacer aquí 
una consideración de fondo: desde un punto de vista semántico, en este 
artículo se entiende por consistencia a la continuidad, solidez y coheren-
cia del proceso formativo; sin embargo, más allá del significado concep-
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tual, el término se refiere a una condición fundamental para avanzar en 
la adquisición, desarrollo y perfeccionamiento de fenotipos complejos 
a los que se les confiere cierto valor o mérito académico-profesional, en 
el círculo de los agentes sociales interesados (stakeholders). Así, mientras 
las competencias personales (individuales o colectivas) son referentes co-
loquiales de esos fenotipos, la consistencia del proceso formativo es una 
expresión que alude a la interacción de los factores biológicos (genéticos) 
y no biológicos (experienciales) a que está supeditado el curso (favorable 
o adverso) de esos fenotipos a lo largo de la vida.

PREMISAS Y CONDICIONES RELEVANTES A LA EDUCACIÓN 
VETERINARIA

Para el propósito de la investigación, entre los diferentes planes de es-
tudio revisados, resulta particularmente útil el del Colegio de Medicina 
Veterinaria de la Universidad de Cornell (Cornell University College of 
Veterinary Medicine), de Nueva York; institución de excelencia académi-
ca, reconocida internacionalmente, fundada en 1894.3 En los siguientes 
puntos se analizarán diversos aspectos directamente relacionados con 
la formación de competencias en medicina veterinaria en busca de ele-
mentos de consistencia que sirvan al propio proceso formativo. Se trata 
de identificar un conjunto de factores (mecanismos, condiciones, pre-
 

3  la enseñanza de la medicina veterinaria en Cornell inicia hace cerca de 150 años. en 1871, tres años 
después de que la misma universidad abriera, se instituyó el grado de licenciatura en Medicina Veterinaria 
(Bachelor of Veterinary science, BVs), con una duración de cuatro años; y con dos años adicionales, el de 
Doctor en Medicina Veterinaria (Doctor of Veterinary Medicine, DVM), de modo que fue Cornell la primera 
institución en ofrecer el grado de DVM en los estados Unidos (Cornell University College of Veterinary 
Medicine, 2011c).
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misas) que contribuyen al fortalecimiento del proceso de formación de 
competencias veterinarias en el contexto de una institución de renombre 
y prestigio mundial, con el propósito fundamental de contar con una 
primera pauta referencial para el análisis de la consistencia de la forma-
ción de competencias en educación veterinaria. Al respecto, es impor-
tante dejar en claro, el artículo no constituye un estudio comparativo 
sobre la formación de competencias en escuelas y facultades de medici-
na veterinaria en México, y menos aún, entre éstas y el Colegio de Me-
dicina Veterinaria de la Universidad de Cornell. Cabe aclarar también 
que la investigación se sustenta en el análisis de los planes de estudio 
publicados –e información concerniente a éstos– en las páginas Web de 
las instituciones que conforman la muestra, a partir de los elementos de 
consistencia identificados, y no –en principio– de marcos conceptuales 
que comúnmente aplican al desarrollo de artículos especializados sobre 
competencias profesionales.

Competencias profesionales estructuradas

El programa de estudios de Medicina Veterinaria de la Universidad de 
Cornell se ofrece a nivel de posgrado —requiere de estudios universi-
tarios previos, a nivel licenciatura o bachelor, pero no del grado—, en 
un programa de 4 años que confiere a los egresados el título de Doctor 
en Medicina Veterinaria (Doctor of Veterinary Medicine, DVM). De este 
programa, es pertinente destacar los siguientes aspectos relevantes a una 
estructura de competencias que respalda los derechos y obligaciones de 
quien porta dicho título, en determinado ámbito normativo y de ejerci-
cio profesional:

El currículo distingue los cursos impartidos en dos grandes grupos: 
a) cursos básicos (foundation courses) y b) cursos de distribución (distribu-
tion courses). Los primeros deben ser cursados por todos los estudiantes, 
se ofrecen de manera secuenciada (dado que unos son prerrequisitos de 
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otros), y comprenden aproximadamente 70% del currículo (Cornell Uni-
versity College of Veterinary Medicine, 2011a). Por su parte, los cursos de 
distribución cubren una extensa gama de tópicos a través de más de 100 
cursos. Dichos cursos están agrupados en conjuntos (sets) que aplican 
a distintas áreas de interés y oportunidad profesional, y conllevan un 
mayor grado de concentración y profundidad. Los estudiantes deben 
cumplir con los créditos de los conjuntos seleccionados, alrededor de 
30% del currículum (Cornell University College of Veterinary Medicine, 
2011b).

Los cursos básicos son: El Cuerpo Animal (The Animal Body), Neu-
roanatomía (Neuroanatomy), Biología Celular y Genética (Cell Biology 
and Genetics), Función y Disfunción (Function and Dysfunction), Hués-
ped, Agente y Defensa (Host, Agent, and Defense), Parasitología (Para-
sitology), Salud y Enfermedad Animal (Animal Health and Disease), Ro-
tatorias de Clínica (Clinical Rotations), y Práctica Veterinaria (Veterinary 
Practice) (Cornell University College of Veterinary Medicine, 2011a). De 
este grupo parte el núcleo de competencias de la educación veterinaria, 
con énfasis en dos aspectos medulares: la formación científica (teórica) 
y el entrenamiento clínico y quirúrgico (práctico). Sin embargo, es per-
tinente hacer notar que dicho núcleo de competencias no empieza ni 
termina en el ámbito de los cursos básicos, es más extenso. Su desarrollo 
inicia antes, por la vía de cursos de licenciatura (undergraduate courses) 
afines a los cursos básicos, y se desarrolla después, mediante los cursos de 
distribución, antes referidos.

La esfera de los cursos previos adicionales –recomendados sin ser for-
malmente requeridos, y comunes o cercanos a los cursos básicos– incluye 
los cursos de licenciatura (undergraduate courses) propuestos por el Co-
legio de Veterinaria de la Universidad de Cornell: Anatomía/Anatomía 
Comparada, Ciencia Animal, Bacteriología, Etología (Behavior), Gestión 
de Negocios o Administración, Cálculo, Biología Celular, Comunicación, 
Ecología, Biología de Poblaciones, Embriología, Endocrinología, Ento-
mología, Epidemiología, Genética, Histología, Inmunología, Zoología 
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de Invertebrados, Microbiología Médica, Biología Molecular, Micología, 
Nutrición, Parasitología, Fisiología, Producción/Manejo, Reproducción, 
Estadística, Toxicología y Virología (Cornell University College of Vete-
rinary Medicine, 2011d).

En su momento, los cursos de distribución –consecutivos a los cursos 
básicos– contribuyen a acrecentar y fortalecer el núcleo de competencias pro-
fesionales de cada estudiante. Debido a la extensión limitada del presente 
artículo, no es posible incluir la larga lista de cursos de distribución que ofrece 
el Colegio de Medicina Veterinaria de la Universidad de Cornell, pero baste 
señalar, como ejemplo, cinco cursos impartidos en el año académico 2010-
2011, vinculados con Anatomía Animal, disciplina básica de las ciencias ve-
terinarias; éstos son: Anatomía del Carnívoro, Anatomía del Caballo, Anato-
mía del Rumiante, Anatomía Comparada: Forma y Función, y Anatomía e 
Histología del Pez (Cornell University College of Veterinary Medicine, s. f.).

Figura 1. Gestión de competencias profesionales (genéricas y 
específicas) en la educación veterinaria de la Universidad de Cornell
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Las tres categorías de cursos, descritas anteriormente y esquema-
tizadas en la figura 1, comprenden la estructura curricular de la que se 
desprende directamente el desarrollo de competencias específicas –propias 
de la formación profesional del médico veterinario (DVM)–. Sin embargo, 
es importante observar, en el ámbito de las competencias profesionales, 
las competencias específicas se sustentan, a sí mismas y entre sí, mediante 
competencias genéricas (transversales); de ahí que los siguientes cursos de 
licenciatura (undergraduate courses) constituyan un prerrequisito obligato-
rio para la admisión al programa de medicina veterinaria de la Universi-
dad de Cornell: Composición y Literatura Inglesa, Biología, Química In-
orgánica, Química Orgánica, Bioquímica, Física, y Microbiología (Cornell 
University College of Veterinary Medicine, 2011e).

Solidez de las competencias: al ingresar y al egresar

Independientemente del programa de estudios de que se trate, el desa-
rrollo de las competencias del médico veterinario, en atención a distintos 
considerandos (naturaleza, contextos, significados, intereses, dominios, 
mérito, complejidad, alcances, límites), se asocia a dos momentos refe-
renciales: a) el ingreso y b) el egreso de los estudiantes; de modo que la 
evolución de las competencias de los educandos, de un momento a otro, 
es evidencia, a su vez, de los logros del programa en cuestión, bajo con-
diciones dadas. Siguiendo el caso hasta aquí analizado, de la educación 
veterinaria en la Universidad de Cornell, es conveniente destacar los cri-
terios con que se valoran y reconocen las competencias de los estudian-
tes al entrar y al salir del Colegio de Veterinaria.

Prospectos estudiantes
Para la admisión de estudiantes al programa de DVM, el Colegio de Ve-
terinaria aplica una fórmula, o instrumento de evaluación, que otorga 
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50% del puntaje global a la capacidad académica de los solicitantes, y el 
50% restante a criterios subjetivos, en consideración a los siguientes ele-
mentos (Cornell University College of Veterinary Medicine, 2011f):

• 25% Promedio Global de Calificaciones (Overall Grade Point Average, 
GPA).4

• 25% Examen de Evaluación de Graduados (Graduate Record Exami-
nation, GRE),5 verbal y cuantitativo, o Examen de Admisión al Cole-
gio de Medicina (Medical College Admission Test, MCAT).

• 5% Calidad del programa académico.
• 20% Experiencia (con animales, en el campo de la veterinaria y en el 

campo biomédico), respaldada con cartas de evaluación.
• 10% Habilidades no cognitivas.
• 10% Otros logros y cartas de evaluación.
• 5% Declaración personal.

Dentro de las medidas de evaluación cuantitativa (primeros dos facto-
res), es interesante observar que los cursos previos adicionales –uno de 
los cuatro grandes componentes curriculares, identificados en el presen-
te estudio, de los que deriva el núcleo de competencias profesionales de la 
educación veterinaria– constituyen una parte sustantiva de los créditos 
acumulados durante la educación superior (cursos de licenciatura; o sea, 
undergraduate courses), que comprende el GPA y, asimismo, recoge la fór-
mula de admisión arriba expuesta.

4	 Como	su	nombre	lo	indica,	el	GPA	es	el	promedio	de	las	notas	de	aprovechamiento	académico	(calificacio-
nes) obtenidas por un estudiante en el transcurso de sus estudios universitarios, de modo que constituye una 
medida de la calidad del trabajo académico a nivel superior.

5 es un examen de entrada exigido por muchas universidades estadounidenses y de otros países anglosa-
jones para realizar estudios de posgrado.
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El GRE, por su parte, tiene como objetivo medir distintas habi-
lidades y aptitudes intelectuales (razonamiento verbal, razonamiento 
cuantitativo, escritura analítica, pensamiento crítico) desarrolladas a lo 
largo de la vida, que no están relacionadas con campos específicos de 
estudio (ets, 2012). Dicha prueba –se infiere– reviste especial utilidad y 
valor para la evaluación de algunas habilidades y aptitudes esenciales 
que sirven de soporte principal a la estructura de competencias profesio-
nales.

La fórmula revela que la mitad de la confianza depositada en la 
toma de decisiones sobre la admisión, o no, de candidatos al programa 
de educación veterinaria de la Universidad de Cornell, radica en los 
resultados del GPA y el GRE, como medidas de aprovechamiento acadé-
mico y habilidades intelectuales.

Competencias de salida
“El Colegio de Medicina Veterinaria de la Universidad de Cornell tiene 
como principal objetivo preparar a los estudiantes para una vida pro-
ductiva en la profesión médica veterinaria”. Asimismo, los siguientes 
ocho resultados definen el enfoque de la educación médica veterinaria 
de dicha institución, en el proceso que lleva de las competencias del es-
tudiante de nuevo ingreso, a las competencias del veterinario graduado. 
(Cornell University College of Veterinary Medicine, 2011g).

 
  El graduado de Doctor en Medicina Veterinaria (DVM) demostrará:

 •     Comprensión de los principios científicos que fundamentan la medici-
na veterinaria.

 •   Las habilidades y actitudes clínicas, básicas y necesarias para cuidar 
animales de las especies domésticas comunes, y de otras especies con-
fiadas a su responsabilidad.

  •    Pensamiento crítico, evidenciado por la solución exitosa de problemas.
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 •      Solidez en el juicio clínico y en las habilidades para la toma de decisiones 
médicas.

 •    Comprensión de las interacciones entre los animales, las personas y el 
medio ambiente.

 •   Compromiso con el profesionalismo, con el bienestar animal, y con el 
seguimiento de las mejores prácticas sobre asuntos éticos, culturales, 
globales, legales y de negocios.

 •     Habilidades de educación autodidacta y aprendizaje a lo largo de la vida 
para fomentar el crecimiento profesional.

 •   Comprensión de los límites del conocimiento y las habilidades de sí 
mismo, y capacidad para abordar esos límites a través del uso efectivo 
de fuentes de información y apoyo experto.

Elevada empleabilidad y aseguramiento efectivo de la calidad 
educativa

El éxito del programa de educación veterinaria, sobre las expectativas de 
desempeño arriba anotadas, es confirmado por la elevada empleabilidad 
de los egresados. La mayoría de los estudiantes acepta ofertas de empleo 
antes de graduarse. Dicho en términos específicos, en los últimos cinco 
años el promedio de estudiantes que ha aceptado empleo al momento de 
la graduación es de 94% (Cornell University College of Veterinary Me-
dicine, 2011h). De tal modo, las competencias profesionales adquiridas 
a través de la educación superior encuentran un continuo en el ámbito 
laboral que posibilita el gradual aprovechamiento y desarrollo de dichas 
competencias; lo que, a su vez, redunda en beneficios económicos y so-
ciales para la sociedad.

Sin duda, a las políticas dirigidas al fortalecimiento de la excelen-
cia educativa del Colegio de Medicina Veterinaria de Cornell (2011i), se 
suman dos aspectos de la mayor importancia:
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 a)       El monitoreo de una variedad de indicadores sobre el desempeño 
de los estudiantes, que –señala la propia institución– contribuye 
a la mejora continua del programa educativo, y a mantener su 
congruencia con las necesidades de la sociedad. Entre los facto-
res considerados están: reclutamiento, retención y éxito acadé-
mico de diversos grupos estudiantiles, medidas de competencia 
clínica, tasas de empleabilidad de egresados, resultados en el 
examen nacional de licencia para el ejercicio de la veterinaria, y 
número de internados y residencias médicas obtenidos; además 
de encuestas periódicas a graduados y sus empleadores, y del 
intercambio de información con otros agentes sociales involu-
crados (stakeholders), como vías y medios de retroalimentación.

 b)      La acreditación completa, a cargo del Consejo en Educación de la 
Asociación Americana de Veterinaria Médica (Council on Edu-
cation of the American Veterinary Medical Association).

CONSISTENCIA DE LA FORMACIÓN DE COMPETENCIAS EN EDUCACIÓN 
VETERINARIA

A partir del análisis realizado en el marco del programa de educación 
veterinaria impartido por la Universidad de Cornell, en este apartado se 
procederá al escrutinio de seis factores que influyen directamente en la 
consistencia (continuidad, solidez y coherencia) del proceso formativo y 
sus resultados, los cuales son: a) congruencia entre madurez personal y 
formación académico-profesional; b) enfoque en competencias vincula-
das a las ciencias y clínicas veterinarias; c) alineación de estadios críticos 
de formación y reconocimiento de competencias; d) desarrollo de com-
petencias profesionales a partir de competencias académicas; e) adhe-
sión al paradigma de investigación y desarrollo científico-racionalista; y 
f) empleabilidad y calidad educativa.
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Congruencia entre madurez personal y formación académico-
profesional

Sobre este punto es conveniente destacar tres aspectos fundamentales 
que guardan estrecha relación con la consistencia de la formación de 
competencias durante el programa de estudios para obtener el grado 
de Doctor en Medicina Veterinaria (DVM), de la Universidad de Cor-
nell, y tras concluir el mismo a lo largo del ejercicio profesional. Estos 
aspectos son:

a)       Madurez psicológica y preparación previa. Dado que el título de 
Doctor en Medicina Veterinaria se otorga a nivel de posgrado, 
usualmente el ingreso al programa de estudios es posterior a 
los 20 años de edad; esto es, cuando el cerebro humano prác-
ticamente ha concluido su desarrollo y el individuo puede dar 
cuenta de la madurez psicológica y la preparación previa, ne-
cesarias para tener éxito en un programa de formación (educa-
ción, capacitación y experiencia) por demás demandante.6

6 Diversos estudios demuestran el poderoso papel del medio ambiente en la regulación y mediación de 
los efectos genéticos en la neuroplasticidad y la conducta, en el cerebro en desarrollo (primeros 20 años 
de	vida)	y	en	el	cerebro	desarrollado	(adulto),	así	como	en	distintas	propiedades	cerebrales	que	difieren	
dramáticamente en y entre individuos (nelson et al.,	2006:	31-33).	Desde	un	punto	de	vista	científico,	el	
análisis de la experiencia –entendida como la interacción del cerebro con el medio ambiente– debe atender 
la descripción de las circunstancias y antecedentes, la etapa de desarrollo, el estadio de madurez cerebral, 
y	la	experiencia	específica	a	que	el	individuo	es	expuesto	(Nelson	et al., 2006: 32). estos aspectos son cen-
trales al contexto de formación de las competencias personales (desde sus bases neuronales y precursores, 
hasta sus componentes y formas preponderantes), y por ende, a la complementación de las dos posturas 
convencionales	para	definirlas,	analizarlas	y	fomentarlas:	la	“situación	deseada”,	el	lado	(evaluativo)	de	la	
expectativa	de	desempeño;	y	el	“proceso	de	desarrollo”,	el	lado	(formativo)	del	individuo	y	sus	capacidades.
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b)     Vocación, intereses e inclinaciones. Los criterios de selección es-
tablecidos por el Colegio de Veterinaria de la Universidad de 
Cornell incluyen entrevistas personalizadas a los prospectos, 
de las que se obtiene importante información sobre sus intere-
ses e inclinaciones académicas y profesionales, así como de sus 
antecedentes formativos, en contextos de aprendizaje formal, 
no formal e informal.

c)       Predicción del desempeño académico-profesional. La fórmula de 
selección de candidatos, ya mencionada anteriormente, pondera 
información cuantitativa y cualitativa, de efectividad probada 
en la predicción del desempeño académico de los estudiantes 
admitidos, y el desempeño profesional de los egresados del pro-
grama.

Enfoque en competencias vinculadas a las ciencias y las clínicas 
veterinarias

Una de las características fundamentales del currículo de Medicina Ve-
terinaria que ofrece la Universidad de Cornell radica en su clara orien-
tación hacia aquellas asignaturas y disciplinas que se consideran: desde 
consustanciales al campo de formación del médico veterinario, hasta 
exclusivas de esta profesión. La temática de los procesos de enseñan-
za-aprendizaje está puesta en dos campos principales: a) las ciencias 
veterinarias y b) las clínicas veterinarias. El primero con una orienta-
ción fuertemente teórica, hacia la investigación, y el segundo, con una 
inclinación eminentemente práctica, especialmente dirigida a la aten-
ción de las enfermedades que afectan a los animales (domésticos, de 
experimentación, exóticos, silvestres, salvajes), y en su caso, al hombre. 
Asimismo, el mercado de trabajo del DVM se ciñe a estos contextos de 
competencia profesional, donde normas de índole social, profesional y 
jurídica le confieren un marco de privilegios y obligaciones. Por otra 



60 CliMént J.

parte, cabe señalar que los estudiantes deben aprobar todos y cada uno 
de los cursos asignados hasta cubrir los créditos estipulados, indepen-
dientemente de intereses y expectativas particulares hacia áreas concre-
tas de formación y desempeño profesional (Cornell University College 
of Veterinary Medicine, 2011j). En otras palabras, para obtener el título 
de DVM, los estudiantes deben demostrar –fehacientemente– la prepa-
ración adquirida (conocimientos, habilidades, valores, conductas) en las 
distintas etapas y circunstancias (aulas, laboratorios, instalaciones para 
la atención y el manejo de animales, centros de producción pecuaria, 
situaciones de trabajo) del proceso formativo, de acuerdo a criterios y 
requisitos académicos prestablecidos.

Alineación de estadios críticos de formación y reconocimiento de 
competencias

Otra condición básica de la formación de competencias es la relación 
implícita de las personas que las poseen –o habrán de poseer– con las 
personas que las valoran. En el contexto de la educación veterinaria en 
la Universidad de Cornell, esta condición se observa en la articulación y 
continuidad de tres estadios críticos: primero, en el proceso de entrada a 
la universidad –entre el perfil de ingreso y los criterios de selección esta-
blecidos–; segundo, en el trascurso del programa de estudios –entre los 
criterios de evaluación y las competencias a desarrollar para alcanzar el 
perfil de egreso–; y tercero, durante la transición de la formación inicial 
al mercado de trabajo –entre el perfil de egreso y las competencias profe-
sionales que demanda o requiere el mercado laboral–. De tal modo, tras 
la articulación dentro y entre los tres estadios señalados, se integra un 
continuo de formación de competencias que discurre del ámbito educativo 
al laboral.
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Desarrollo de competencias profesionales a partir 
de competencias académicas

Como se verá en seguida, la alineación de los estadios críticos de forma-
ción y reconocimiento de competencias –abordada en el punto anterior– 
mantiene una fuerte reciprocidad con el desarrollo de competencias pro-
fesionales en el medio académico.

Para que los estudiantes del Colegio de Veterinaria de la Univer-
sidad de Cornell adquieran los conocimientos, habilidades y destrezas 
necesarios para desempeñarse en actividades profesionales, propias de 
la investigación científica y la práctica clínica, debe existir una fuerte in-
terconexión –integral y articulada– entre las competencias académicas (de-
sarrolladas a lo largo de la formación escolarizada, desde la educación 
básica hasta la conclusión de los estudios superiores) y las competencias 
profesionales (que aluden al marco normativo del ejercicio de la profe-
sión, en determinado momento y lugar). Desde un plano más puntual, 
la consecución de competencias profesionales relevantes a la Medicina 
Veterinaria depende de la conjunción y desarrollo de una serie de ele-
mentos básicos: a) habilidades físicas e intelectuales, de interés y valor 
para la formación y el desempeño profesional del DVM; b) preparación 
académico-profesional de calidad –dentro y entre los ámbitos de la 
educación, la capacitación y la experiencia–; c) aprendizaje y aplicación 
de técnicas pertinentes a competencias profesionales de actualidad; y 
d) mentalidad positiva (madurez psicológica, vocación, determinación, 
confianza, actitudes y conductas deseadas) para el logro de metas y 
objetivos.

La formación de competencias veterinarias –valga subrayar– re-
quiere de una estrecha relación entre los procesos de enseñanza-apren-
dizaje que atañen a la educación, la capacitación y la experiencia, por 
lo que las deficiencias de aprendizaje en cualquiera de estos contextos, 
difícilmente pueden subsanarse a través de los otros. Más aún, el proce-
so de capacitación, que en materia de formación de competencias usual-
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mente es crítico, resulta insuficiente al margen de la experiencia; como 
bien advierte Tejada (2005: 9): “en este terreno la experiencia se muestra 
como ineludible”.

Adhesión al paradigma de investigación y desarrollo científico-
racionalista

El carácter eminentemente científico de la formación del DVM –fun-
damentada en las ciencias básicas (Física, Matemáticas, Bioestadísti-
ca, Química y Biología), de donde parten los procesos de desarrollo 
científico y tecnológico pertinentes a las ciencias y las clínicas veteri-
narias– responde esencialmente al racional epistemológico del para-
digma científico-racionalista: analítico, reduccionista, empiricista, aso-
ciacionista, reactivista (causa y efecto), nomológico y monista (Guba y 
Lincoln, 1983: 312), de suerte que el contenido, dimensiones y fronteras 
de la visión científica “clásica” están presentes de manera muy signi-
ficativa en el régimen educacional predominante. Por consiguiente, el 
análisis y comprensión de contextos sociales, económicos y medioam-
bientales, relacionados con problemáticas multifactoriales alusivas a 
realidades concretas, que afectan la salud del hombre y los animales 
en un sinnúmero de escenarios, no representan un asunto substantivo 
de la educación veterinaria. Se da por hecho que el conocimiento (des-
contextualizado) de las ciencias y las clínicas veterinarias tiene valor y 
aplicación a escala universal, más allá de la diversidad de realidades 
y problemáticas (contextualizadas) que afectan a los seres vivos (per-
sonas, animales y plantas). El paradigma dominante de la educación 
veterinaria es consistente con esta visión.
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Empleabilidad y calidad educativa

Entre los propósitos de gestión institucional, el Colegio de Veterinaria 
de la Universidad de Cornell hace –por separado– dos declaraciones que 
mucho tienen que ver con la formación de competencias en el ámbito 
educativo, ya que ambas declaraciones conciernen a la culminación exi-
tosa del programa académico. Una sostiene –como condición de carácter 
cualitativo– que el grado de DVM “significa que el titular es un veteri-
nario preparado para entrar a la práctica de la medicina veterinaria, con 
o sin estudios de posgrado adicionales” (Cornell University College of 
Veterinary Medicine, 2011j); y otra reporta –como indicador cuantitati-
vo– que en los últimos cinco años el promedio de estudiantes que ha 
aceptado empleo al momento de graduarse es de 94%, como ya se había 
mencionado (Cornell University College of Veterinary Medicine, 2011h).

Es importante tener presente que para que el programa académi-
co sea exitoso, en términos de la empleabilidad de los egresados como 
profesionistas del gremio, no basta la formación de competencias ad hoc; 
en contraparte debe haber un mercado de trabajo con la amplitud y el 
nivel suficientes para absorber a los egresados –a corto plazo– y promo-
ver su formación profesional –a mediano y largo plazos–. De hecho, en 
el contexto de la institución referida, y bajo los términos de las declara-
ciones arriba anotadas, el tipo y nivel de las competencias profesionales 
ofertadas –inherentes al programa académico en cuestión– responden 
al tipo y nivel de competencias demandadas en el ámbito de influencia 
de la propia institución.

Hay evidencia de que la experiencia ejerce un poderoso papel en el 
proceso de desarrollo y el despliegue de capacidades del cerebro, a partir 
de la compleja interacción bidireccional entre el medio ambiente y el cere-
bro mismo (Nelson et al., 2006: 30). Es admisible por lo tanto pensar que, a 
falta de oportunidades de trabajo en el campo de la veterinaria, las capaci-
dades físicas e intelectuales comprometidas en la adquisición y desarrollo  
de competencias profesionales en el transcurso de la carrera universitaria 
(licenciatura y posgrado) tenderán a desviarse hacia otras actividades y 
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propósitos, o en su defecto, a verse progresivamente mermadas, a costa 
de los esfuerzos y recursos invertidos por las entidades sociales y econó-
micas implicadas. En este orden de ideas, la información concerniente a 
la empleabilidad y el desempeño laboral y profesional de los egresados 
es fundamental para los fines y propósitos de control y aseguramiento 
de la calidad de la educación veterinaria en el contexto de las funciones e 
intereses de los distintos agentes sociales involucrados (stakeholders).

LA FORMACIÓN DE COMPETENCIAS EN LA EDUCACIÓN VETERINARIA: 
EL CASO DE MÉXICO

En los apartados anteriores se analizaron distintos factores asociados 
con la formación de competencias para la obtención del título de Doc-
tor en Medicina Veterinaria (Doctor of Veterinary Medicine, DVM) en 
la Universidad de Cornell. Con base en este primer acercamiento, los 
siguientes puntos se abocan al análisis de la consistencia de la forma-
ción de competencias en el contexto de diversas escuelas y facultades 
de medicina veterinaria de la República Mexicana. Para ello, como se 
señaló en la introducción, se recabó información a partir de una muestra 
fundamentada de 15 universidades, de entre más de 40 que actualmente 
ofrecen la carrera de medicina veterinaria en el país.7

Enfoques de la educación veterinaria

En general, los enfoques de la educación veterinaria en México son consis-
tentes con la formación de las competencias implicadas en el diagnóstico, 

7 De acuerdo a información de la Universidad Autónoma de Yucatán (2006: 9), en México había registradas 
46 escuelas y facultades de medicina veterinaria y zootecnia en 2006.
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tratamiento y prevención de enfermedades que afectan a los animales; sin 
embargo, existen condiciones y circunstancias de fondo (social, cultural, 
económico, laboral, geográfico) que, además de dificultar el apego estricto 
a este propósito, pueden generar importantes limitantes en torno al mismo.

Las 15 instituciones estudiadas en México imparten la Licenciatura 
en Medicina Veterinaria y Zootecnia (MVZ) a través de planes de estudio, 
generalmente organizados por asignaturas –a excepción de dos casos–,8 
que cubren entre nueve y diez periodos académicos (semestres), durante 
un periodo total de alrededor de cinco años. No hay dos planes de estudio 
iguales: son evidentes las similitudes, pero también las diferencias que 
los particularizan; pese a ello, el análisis individual y conjunto de los 15 
planes de estudio revisados permite agrupar las asignaturas o materias 
dentro de nueve grandes áreas disciplinarias: a) Habilidades Funciona-
les, b) Ciencias Básicas, c) Ciencias y Clínicas Veterinarias, d) Ciencias 
Zootécnicas, e) Disciplinas Económico-Administrativas, f) Producción 
Animal (zootecnias especiales), g) Tecnología de Alimentos, h) Cuida-
do y Conservación del Medio Ambiente, e i) Desarrollo de Sociedades 
Rurales.9 De la inclusión, o no, de estas áreas disciplinarias depende en 
gran medida el enfoque de la propuesta educativa de cada institución. 
A este respecto, es pertinente destacar tres enfoques primarios, que a 
continuación se explican de manera sucinta y en la figura 2 aparecen 
representados de manera esquemática, para posteriormente ahondar en 
cada una de las nueve áreas referidas.

8 el plan de estudios de la facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Michoacana de 
san nicolás Hidalgo (UMSNh) está estructurado bajo el sistema modular, en tanto el de la facultad de Me-
dicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Autónoma de sinaloa (UAS) se basa en una combinación del 
sistema modular y el de asignaturas.

9  Debido a las limitantes de extensión del artículo y al número, diversidad y tamaño de los planes de estudio 
que comprende la muestra, no es posible incorporar tablas de todos y cada uno de ellos.
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A) Enfoque a la Medicina Veterinaria y la Zootecnia (mvz) 
Articula la Medicina Veterinaria con la Zootecnia. Comprende asigna-
turas en las áreas de Ciencias Básicas, Ciencias y Clínicas Veterinarias, 
Ciencias Zootécnicas, Producción Animal y Disciplinas Económico-Ad-
ministrativas. Dentro de este enfoque aparece una importante variante 
donde se incluyen asignaturas alusivas a Habilidades Funcionales. De 
los tres enfoques, éste es el dominante.

B) Enfoque a la mvz, con elementos adicionales de Tecnología de Alimentos
Consiste, básicamente, en una extensión del enfoque anterior, al que se 
suman asignaturas de Tecnología de Alimentos. Es menos frecuente que 
la primera orientación.

C) Enfoque a la mvz, con elementos adicionales de Tecnología de 
Alimentos y/o Desarrollo Sustentable
Combina uno de los enfoques anteriores con asignaturas propias de la 
Conservación del Medio Ambiente y/o el Desarrollo de Sociedades Rura-
les. Está orientado a la sustentabilidad de sistemas agroalimentarios. Por 
su vínculo con las esferas –estrechamente interrelacionadas– de la sus-
tentabilidad ecológica y socioeconómica, este enfoque es el más reciente 
y menos común de los tres observados. Concierne a aspectos fundamen-
tales de la investigación y la educación veterinaria presente y futura.
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Figura 2. Enfoques y áreas disciplinarias de la educación veterinaria 
en México

Conforme aparece en la figura 2, cabe suponer que las competencias in-
dividuales y colectivas de la educación veterinaria adquieren valor agre-
gado en la medida en que el proceso formativo se desplaza de arriba a 
abajo y de izquierda a derecha. Esto, siempre y cuando el desarrollo de 
las competencias sea efectivo, ya que de lo contrario, dicho proceso iría 
arrastrando un creciente número de fallas y deficiencias en detrimento 
de la consistencia del propio proceso.

Particularidades de los contenidos disciplinarios

En el contexto de la muestra de planes de estudio de la carrera de Me-
dicina Veterinaria en México, salta a la vista el amplio espectro de 
asignaturas académicas y de competencias (aptitudes, conocimientos, 
habilidades, destrezas) implicadas en y entre las unidades de enseñanza-
aprendizaje. Cada una de las nueve áreas disciplinarias referidas en el 
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punto anterior, en sí misma representa un gran desafío para el desarro-
llo de competencias efectivas: apropiadamente establecidas, enseñadas 
y aprendidas, y fehacientemente demostradas, evaluadas y acreditadas, 
a título individual y de grupos. Como Mossop (2012: 95), atinadamente 
indica: “La colocación de un concepto en un plan de estudios no significa 
que los estudiantes llegarán a ser competentes en la materia”.

Es pertinente resaltar que la licenciatura en veterinaria, sobre todo 
en lo relativo al ámbito clínico, además de conocimientos declarativos, 
debe promover tanto aprendizajes procedimentales (manejo de anima-
les, procedimientos de exploración clínica, técnicas quirúrgicas, prácticas 
de laboratorio, etc.), como el logro de objetivos afectivo-conductuales 
(valores, actitudes, conductas, habilidades de comunicación, trato con 
clientes y productores, etc.) (Ruiz, 2002: 95-96). A continuación se ex-
ponen algunas de las particularidades de las nueve áreas de enseñanza 
identificadas, que distinguen el carácter de éstas y la situación que guar-
dan entre sí (figura 2).

Ciencias veterinarias y ciencias zootécnicas
El núcleo de asignaturas inherentes a la educación veterinaria corres-
ponde esencialmente al campo de las ciencias biológicas, en relación con 
las enfermedades y la salud de una extensa variedad de especies ani-
males, principalmente domésticas. Entre tales asignaturas cabe conside-
rar, por ejemplo: Anatomía, Bioquímica, Fisiología, Citología, Histología, 
Embriología, Microbiología, Epidemiología, Inmunología, Patología (Ge-
neral y Especial), Parasitología, Toxicología, Enfermedades Infecciosas, 
Enfermedades Parasitarias, Medicina Preventiva, Farmacología, Prope-
déutica, Radiología, Cirugía, Anestesiología, y Clínicas. Dicho núcleo se 
vincula con disciplinas convencionalmente zootécnicas, como Nutrición, 
Genética, Reproducción y Sanidad Animal, cuya orientación es predo-
minantemente pecuaria (producción animal) en todos, o casi todos los 
planes de estudio. El enfoque hacia la parte médica sólo se observa en 
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dos casos: a) la Licenciatura de mvz que ofrece el Centro Universitario de 
Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad de Guadalajara, 
donde se imparten varias materias afines a las disciplinas zootécnicas 
mencionadas, con un sentido eminentemente médico;10 y b) el plan de 
estudios de la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo, cuyo 
Módulo de Reproducción y Mejoramiento Animal contiene disciplinas 
médicas.11

Ciencias básicas
En lo que respecta a ciencias básicas, la figura 3 describe la proporción 
de instituciones de educación veterinaria analizadas, que incluye en sus 
planes de estudio asignaturas de esta área disciplinaria como plataforma 
para el desarrollo de competencias genéricas, tanto en el ámbito de las cien-
cias veterinarias como en el de las ciencias zootécnicas. Es interesante 
notar que, en general, las instituciones educativas incorporan asignaturas 
relacionadas con las ciencias biológicas (Bioquímica, Biología y Bioesta-
dística) con mucha mayor frecuencia que las asignaturas relativas a otro 
tipo de ciencias básicas como química, matemáticas y física. Por lo que 
toca a estas últimas, su atención es poca o nula, situación que puede llevar 
a falsas premisas, como asumir que se puede enseñar medicina veterina-
ria, sin un ápice de pensamiento lógico-matemático; bioestadística, sin 
necesidad de saber algebra elemental; o tecnología de alimentos, al mar-
gen de una buena preparación en química, física y matemáticas.

10	Ginecología	y	Obstetricia	Veterinaria,	y	Andrología	Veterinaria,	dentro	del	área	de	“formación	básica	par-
ticular	obligatoria”;	Enfermedades	Hereditarias	de	la	Producción	Animal,	Enfermedades	Nutricionales	de	los	
Animales	Domésticos,	y	Patología	de	la	Reproducción	Animal,	como	parte	del	área	de	“formación	básica	
particular	selectiva”	(Red	UDG,	2010).

11 Ginecología, obstetricia y teratología.
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Figura 3. Proporción de instituciones educativas de la muestra 
estudiada que incluyen asignaturas de ciencias básicas en sus planes 
de estudio

Habilidades funcionales y valores 
Se les considera –a las habilidades funcionales– elementos esenciales de 
la lengua, las matemáticas y las tecnologías de la información y la comu-
nicación (tic), que proporcionan a las personas las habilidades necesarias 
para desenvolverse con seguridad y de manera efectiva e independiente 
en el aprendizaje, la vida y el trabajo (dcsf y bis, s.f.: 2). En su calidad de 
competencias transversales, son determinantes para el desarrollo gra-
dual y progresivo de competencias académicas y profesionales. De las 15 
instituciones analizadas, 9 de ellas (60%) imparten de 1 a 5 asignaturas 
alusivas a habilidades funcionales, entre las que destacan:

•	 Habilidades de la información y la comunicación (tic):
- Informática.
- Computación.
- tic y Gestión de la Información.
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•	 Habilidades del pensamiento:
- Lenguaje y Pensamiento Matemático.
- Pensamiento Científico.
- Pensamiento Universitario.
- Pensamiento Crítico y Creativo.

•	 Habilidades de la comunicación (lengua castellana):
- Comunicación.
- Lectura y Redacción.

•	 Habilidades de aprendizaje:
- Desarrollo de Habilidades para Aprender.
- Estrategias de Aprendizaje.

•	 Habilidades de aplicación numérica:
- Matemáticas Básicas.
- Pensamiento Matemático.

Por lo que toca a la enseñanza-aprendizaje de valores, 8 (53%) de las 15 
instituciones analizadas establecen en sus planes de estudio cursos 
obligatorios sobre: Ética (5 casos), Bioética (un caso), Valores (un caso), y 
Deontología (un caso).

Desde la pauta de cánones convencionales, de orden académico y 
administrativo, es difícil pensar en un plan de estudios que incluya, con 
carácter obligatorio, asignaturas relacionadas con habilidades funcionales 
y ciencias básicas que corresponden –por tipo y nivel– a etapas anteriores 
del sistema educativo. Sin embargo, cuando es un hecho que el alum-
nado no cuenta con la preparación adecuada, la instauración de dichas 
asignaturas debe considerarse como una medida correctiva o remedial, 
a escala individual y colectiva, a favor de la consistencia del programa 
formativo y las capacidades profesionales del educando. Preferible se-
ría –por supuesto– no tener que impartir asignaturas obligatorias que 
corresponden a conocimientos de etapas previas (elemental y media su-
perior) de la educación universitaria, pero cuando no hay mejor opción 



72 CliMént J.

–antes o colateralmente a los estudios superiores–, es una medida que 
debe valorarse con toda atención y cuidado.

Dentro de la corriente de formación de competencias –paralela a 
los procesos globalizadores de las últimas tres décadas–, que incluye a la 
educación veterinaria basada en competencias y a la evaluación de com-
petencias profesionales, los agentes sociales involucrados (stakeholders) 
en la consecución, acreditación y certificación de estándares nacionales 
e internacionales de educación veterinaria, pueden omitir o dar por 
cierta, sin evidencias válidas y confiables, la adquisición de habilidades 
funcionales y valores, que son determinantes en los alcances, orientación y 
vocación de las competencias de estudiantes y egresados.

Hoy en día, el fomento y reconocimiento de las competencias en 
educación veterinaria se perfila hacia una concepción integral de las 
competencias técnicas y no técnicas, incluyendo, con respecto a las úl-
timas, el adecuado soporte de habilidades funcionales y valores en es-
tudiantes y egresados. De esta tendencia da cuenta, en alguna medida, 
la inclusión de varias materias no técnicas en los planes de estudio de 
diversas escuelas y facultades de medicina veterinaria y zootecnia de la 
República Mexicana; y particularmente, con una visión prospectiva, el 
reporte del Consorcio de América del Norte de Educación Médica Ve-
terinaria (North American Veterinary Medical Education Consortium, 
NAVMEC) que recomendó, tras una serie de reuniones celebradas en 
2010, un núcleo de nueve competencias esenciales para todos los gra-
duados en medicina veterinaria, en el ámbito de la Asociación Ame-
ricana de Colegios de Medicina Veterinaria (American Association of 
Veterinary Medical Colleges, aavmc). Asimismo, es importante señalar 
que  de las nueve competencias esenciales que conforman este núcleo, 
siete son no técnicas: a) Comunicación, b) Colaboración, c) Gestión (de 
sí mismo, de equipo y de sistema), d) Aprendizaje a lo Largo de la Vida, 
Erudición y Valor de la Investigación, e) Liderazgo, f) Diversidad y Con-
ciencia Multicultural, y g) Adaptación al Entorno Cambiante  (Hodgson 
et al., 2013: 102). En cualquier caso, se asume que las competencias no 
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técnicas –pertinentes a situaciones concretas de formación profesional– 
contribuyen positivamente a la comprensión, contextualización y mejor 
aplicación de las competencias técnicas.

Disciplinas económico-administrativas, zootécnicas 
y de la tecnología de alimentos
Además de las ciencias zootécnicas (Nutrición, Genética, Reproducción 
y Sanidad Animal), en seguida aparecen varios ejemplos de materias, y 
en su caso competencias, concernientes a la enseñanza-aprendizaje de: 
a) la economía y la administración agropecuaria, b) la zootecnia y la pro-
ducción animal, y c) la tecnología de alimentos, en el contexto general de 
los planes de estudio de la educación veterinaria en México:

a)  Materias y competencias12 económico-Administrativas:
    •  Economía General / Economía Agropecuaria / Economía Pe-

cuaria.
     •   Administración / Administración Agropecuaria / Administra-

ción Pecuaria / Administración Sanitaria / Administración de 
Empresas Pecuarias.

    •  Elaboración y Administración de Proyectos Pecuarios / Teoría 
Gerencial / Gestión Empresarial / Estrategias de Negocios / 
Mercadotecnia.

b)  Materias y competencias zootécnicas y de producción animal:
     •   Etología / Comportamiento, Manejo y Bienestar Animal.
     •  Zootecnia General / Exterior y Manejo de los Animales Domés-   

 ticos / Producción Animal.

12 Aunque las materias de un plan de estudios no se traducen necesariamente en competencias profesionales, 
sí	apuntan	a	éstas	en	alguna	medida	de	afinidad	y	grado	de	concreción.
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    • Zootecnia Especial / Producción / de Porcinos / Aves / Bovinos 
Lecheros / Bovinos para Carne / Ovinos y Caprinos / Equinos 
/ Pequeñas Especies.

    • Apicultura / Producción Apícola.
    • Producción y Manejo de Forrajes.

 c)  Materias y competencias de tecnologías y sistemas alimentarios:
    • Aseguramiento de la Calidad de Productos y Subproductos Pe-

cuarios / Inocuidad Alimentaria / Zoonosis / Medicina Preven-
tiva y Salud Pública Veterinaria.

    • Producción, Almacenamiento y Conservación de Granos y Forrajes.
    • Procesamiento de Productos y Subproductos de Origen Animal.
    • Sistemas Agroindustriales / Industrialización de la Carne y la 

Leche.
    • Legislación Veterinaria.

Como se observa en la tabla 1, los planes de estudio enfatizan la forma-
ción de competencias en el campo de la zootecnia y la producción animal 
(en distintas especies animales), así como de la seguridad alimentaria 
y la salud pública. La docencia se orienta mucho más a las disciplinas 
zootécnicas (100% de casos), que a las tecnológico-alimentarias (20% de 
casos); y al campo de la administración y gestión de negocios agrope-
cuarios (80%), que al de la economía agropecuaria (46.7%). La enseñanza 
en materia de inocuidad alimentaria y salud pública veterinaria reviste 
también especial interés (100% de casos).
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Tabla 1. Inclusión de materias en áreas de la zootecnia y la tecnología 
de alimentos en planes de estudio de educación veterinaria en México

MATERIAS No.* %

Zootecnia / Producción Animal 15 100.0

Tecnologías de Alimentos / Procesos Tecnológicos 
de Obtención, Conservación y Transformación de los 
Alimentos

3 20.0

Inocuidad Alimentaria / Higiene, Inspección y Control 
de Alimentos / Salud Pública Veterinaria 15 100.0

Agronomía / Agricultura / Producción y Manejo de 
Forrajes 9 60.0

Administración / Gestión de Empresas Veterinarias 12 80.0

Economía General / Agraria / Pecuaria / Agropecuaria 7 46.7

*Número de universidades.

Debe tenerse en mente que la tecnología de alimentos connota la aplicación 
de las ciencias físicas, químicas y biológicas al proceso y conservación de 
los alimentos, y al desarrollo de nuevos y mejores productos alimenta-
rios; de modo que, en general, la impartición de materias en el campo de 
la tecnología alimentaria se apoya –o debiera apoyarse– en la enseñanza-
aprendizaje de las ciencias básicas referidas, dentro o como prerrequisito 
de los propios planes de estudio.
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Disciplinas vinculadas al desarrollo sustentable
Adicionalmente, existen otras disciplinas asociadas con la educación ve-
terinaria que, pese a su gran importancia, se tratan relativamente poco, e 
incluso nada, en calidad de materias obligatorias. La tabla 2 presenta las 
frecuencias absoluta y relativa de materias relacionadas con el desarrollo 
sustentable, en el marco de los 15 planes de estudio revisados. Como 
indican los datos, la mayoría de las escuelas y facultades que conforman 
la muestra prácticamente no prestan ninguna atención al estudio formal 
de asuntos de interés para el cuidado del medio ambiente y el desarrollo 
rural; naturalmente, esta postura se deslinda –en la misma medida– de 
problemas y necesidades que afectan a diversos ecosistemas del país y a 
amplios sectores de la sociedad, donde tienen injerencia la formación y el 
ejercicio profesional del médico veterinario zootecnista.

Tabla 2. Inclusión de materias obligatorias vinculadas con el medio 
ambiente y el contexto social en la educación veterinaria en México

MATERIAS No.* %

Ecología / Agroecología 2 13.3

Veterinaria y Medio Ambiente / Producción 
Pecuaria e Impacto Ambiental 1 6.6

Manejo y Aprovechamiento de Recursos 
Naturales 2 13.3

Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable 1 6.6

Contexto Social / Sociología Rural 2 13.3

Desarrollo Rural 2 13.3

*Número de universidades.
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En contraste con las ciencias y las clínicas veterinarias, donde el racional 
científico/racionalista es dominante, el desarrollo sustentable se acoge a 
las premisas y propiedades del paradigma sistémico/naturalista: funda-
mentalmente holista, contextual, inductivo-generalista, multidimensional 
e interdimensional, informal, natural, humanístico, cualitativo y recepti-
vo-respondiente (Guba y Lincoln, 1983: 313-317). Asimismo, en considera-
ción a la naturaleza multifactorial de problemas y necesidades que afectan 
al medio ambiente y la producción alimentaria en la actualidad (especial-
mente en lo que concierne a la conservación ecológica y el desarrollo rural), 
la formación de estudiantes y egresados de la carrera de medicina veteri-
naria debe proporcionarse sobre los principios del paradigma sistémico/
naturalista, como sobre las bases del paradigma científico/racionalista. Por 
consiguiente, es de esperar que la incorporación de ambos paradigmas a 
las actividades de enseñanza-aprendizaje de medicina veterinaria contri-
buya a mejorar la formación de competencias en tales contextos.

Antes de concluir este apartado, es interesante advertir el cambio de 
políticas y prioridades de la educación veterinaria en México en el curso 
de los últimos 40 años. Por ejemplo, mientras en la primera reunión or-
dinaria de la Asociación Mexicana de Escuelas y Facultades de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia (AMEFMVZ) —organismo fundado en noviembre 
de 1973—, entre los temas tratados se incluyeron “la detección de las nece-
sidades sociales que deberían satisfacer la actividad del médico veterinario 
zootecnista”, y “la investigación educativa y orientación veterinaria hacia 
las necesidades nacionales”, en años recientes, ante los procesos globaliza-
dores, “la relación de la AMEFMVZ con sus homólogos y otras organiza-
ciones internacionales se ha intensificado con la finalidad de lograr tanto 
el reconocimiento de los programas como la internacionalización de los 
egresados de medicina veterinaria y zootecnia” (Taylor Preciado, 2003: 5-7).

Perfil de ingreso

A diferencia del Colegio de Veterinaria de la Universidad de Cornell, 
donde el programa de estudios se ofrece a nivel de posgrado, las 15 es-
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cuelas y facultades de medicina veterinaria –que conforman la muestra 
de México–  imparten la carrera en programas de licenciatura: cuando la 
mayoría de los jóvenes de nuevo ingreso no llega a los 20 años de edad, y 
no ha alcanzado el desarrollo pleno de sus facultades mentales, ni posee 
la madurez psicológica que corresponde a las personas adultas (véase 
nota 6).

En lo que concierne a perfiles de ingreso, la información proporcionada 
por las páginas Web de 12 de las 15 instituciones analizadas reporta una 
extensa y variada gama de características y atributos, los cuales son consis-
tentes con el desarrollo de competencias individuales en cualquier modelo 
de educación veterinaria. Sin embargo, muchos de ellos, si no la mayoría, 
son más parte del perfil deseable de prospectos estudiantes de veterinaria, 
que de un marco de criterios de selección consistente con las exigencias de 
los planes de estudio, el aprovechamiento académico de los educandos y 
la formación calificada de los egresados. La selección de jóvenes de nuevo 
ingreso corre el riesgo de inclinarse hacia la inclusión social, a costa de la 
calidad educativa, como también hacia la calidad educativa a expensas de 
la inclusión social. El balance entre ambas posturas –cabe pensar– depende 
en gran medida de la capacidad y flexibilidad institucional para ofrecer a 
los estudiantes una educación incluyente de calidad, en lo relativo a polí-
ticas, servicios, espacios, apoyos, procesos, objetivos y resultados. Así, las 
instituciones abocadas a la educación veterinaria pueden enfrentarse a una 
compleja problemática, a la que Díaz-Villa (2002: 17) alude en el ámbito 
general de la educación superior:

El acceso a y el desarrollo de propuestas institucionales flexibles no puede des-
estimar las contradicciones inherentes a la vida de las instituciones de educación 
superior donde están en juego múltiples intereses académicos, profesionales, 
ideológicos y políticos, los cuales, necesariamente, afectan las posibilidades de 
su implementación y desarrollo.
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Requisitos de admisión

Las 15 instituciones analizadas exigen el certificado o la constancia de 
estudios de bachillerato y aplican al menos un examen de admisión a los 
estudiantes de nuevo ingreso.13 Entre estos exámenes destacan: el Exa-
men nacional de ingreso a la educación superior (Exani II), del Centro 
Nacional de Evaluación para la Educación Superior, A.C. (Ceneval), en 
11 de ellas; el Examen de habilidades y conocimientos básicos (Exhcoba), 
elaborado por la Universidad Autónoma de Baja California, con la parti-
cipación de la Universidad Nacional Autónoma de México, en al menos 
3; y exámenes de conocimientos y aptitudes, formulados por las propias 
instituciones educativas, en 1 o 2.

A partir del requerimiento general del certificado de bachillerato, 
y de los resultados de uno o más exámenes de admisión, los requisitos 
de ingreso de las 15 instituciones revisadas se apegan a una de las pau-
tas de evaluación que a continuación aparecen, teniendo como principal 
restricción el número de plazas ofertadas por la instancia educativa, o la 
acreditación del concurso de selección con el número mínimo de aciertos 
solicitados por la misma.

a)      Contar con el promedio mínimo de calificaciones del bachillera-
to, según lo estipulado por la institución educativa en cuestión, 
y el puntaje del examen de admisión hasta llegar al límite de 
cupo.

b)    Un índice ponderado que combina el resultado del examen de 
ingreso con el promedio de calificaciones del bachillerato.

c)        El resultado del examen –o los exámenes (Exani II, Exhcoba, Exa-
men de habilidades cognitivas-Cuadernillo CASE)– de admisión, 

13 salvo cuando cabe la vía de pase automático.
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independientemente del promedio de calificaciones del bachille-
rato.

d)      Cualquiera de las modalidades anteriores, con uno o más de los   
siguientes elementos:

          • Aprobar un curso de inducción / propedéutico.
          • Acreditar o probar cierto nivel de conocimientos de informá-  

      tica.
          • Acreditar o probar determinado nivel de dominio del idioma    

      inglés (por ejemplo, por medio del TOEFL o del centro de idio-     
      mas de la propia universidad).

          • Entrevista(s) individual(es).
          • Evaluación de personalidad. 
          • Evaluación de vocación / Contar con el perfil vocacional de   

      acuerdo a la evaluación psicométrica.
e)      Como vía de aceptación, por encima de las pautas arriba refe-

ridas, está el pase automático (sin examen de admisión) a estu-
diantes que han cursado el bachillerato en la misma institución, 
con el promedio de calificaciones mínimo estipulado para la ca-
rrera de MVZ y el plantel solicitado.

Evidentemente, los criterios de selección, en conjunto, son en extremo 
disímbolos; esto supone que las posibilidades de ingresar a una escue-
la o facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia en México, para un 
estudiante promedio, pueden ser desde muy accesibles y relativamen-
te simples, hasta considerablemente restrictivas y complejas, al pun-
to de verse favorecido por las pautas de selección menos competidas 
y exigentes; o por el contrario, enfrentarse a criterios y presiones de 
selección para los que no está preparado o se encuentra en relativa 
desventaja. En este contexto, puede esperarse que las aptitudes de los 
que ingresan, como las competencias de los que egresan, sean marca-
damente heterogéneas dentro y entre instituciones de educación vete-
rinaria.
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Perfil de egreso

A partir de la información proporcionada vía Internet por las escuelas 
y facultades de medicina veterinaria y zootecnia de México se encontró 
que 11 de las 15 instituciones revisadas exponen los perfiles de egreso 
de sus respectivos planes y programas académicos. Asimismo, el plan-
teamiento de cada uno de estos perfiles se inclina por alguno de los tres 
siguientes aspectos: a) principios y valores, b) aptitudes y capacidades 
del egresado,14 y c) competencias profesionales.

La estructuración de los perfiles de egreso con base en compe-
tencias profesionales (no estandarizadas) se observa en 7 de los 11 
casos mencionados; sin embargo, las competencias se abordan de tres 
diferentes formas: a) saberes (ser, saber y saber hacer) b) conocimientos, 
habilidades y actitudes, y c) competencias (propiamente). Al respecto, es 
conveniente precisar: primero, las descripciones de los perfiles de egreso 
se refieren a las expectativas de desempeño de los egresados de estudios 
de Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia; segundo, tales ex-
pectativas son materia de competencia tanto de los egresados como de 
los programas de formación correspondientes; y tercero, las expectativas 
de desempeño no confirman la competencia de los egresados ni de las 
instituciones educativas donde éstos se formaron, en tanto no existan 
evidencias válidas y confiables que así lo demuestren.

14 Aunque existe una estrecha relación entre las aptitudes/capacidades y las competencias del egresado, 
se consideraron tres importantes razones para tratarlas por separado: a) en tanto en el medio académico 
(como en otros medios) puede haber cierta aversión de individuos y grupos hacia la expresión competencia, 
los términos aptitud y capacidad son, por lo general, ampliamente aceptados y manejados; b) las aptitudes/
capacidades de un individuo no son estrictamente equivalentes a sus competencias; y c) sobre todo, respe-
tar	el	énfasis	del	perfil	del	egresado	en	aptitudes/capacidades,	y	no	en	competencias	–independientemente 
del	significado	que	a	unas	y	a	otras	se	confiera–, de acuerdo con el planteamiento original.
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Evaluación y acreditación de la calidad de la educación 
veterinaria

En el conjunto de escuelas y facultades de veterinaria analizadas se en-
contraron cuatro organismos de diagnóstico y evaluación externa que, 
en el ámbito de sus respectivas funciones, facultades y áreas de com-
petencia, tienen injerencia en la calidad de la educación veterinaria en 
México. Estos organismos son: a) la Comisión Interinstitucional para la 
Formación de Recursos Humanos para la Salud (cifrhs), en lo relativo a 6 
de las 15 instituciones revisadas; b) los Comités Interinstitucionales para 
la Evaluación de la Educación Superior, A.C., o ciees, con respecto a 11; 
c) el Consejo Nacional de Educación de la Medicina Veterinaria y Zoo-
tecnia, A.C. (Conevet), que a su vez funge como organismo acreditador, 
en el caso de 10; y d) la Asociación Americana de Medicina Veterinaria 
(American Veterinary Medical Association, avma), en una sola.15

De las 10 escuelas y facultades acreditadas por el Conevet, 8 pro-
porcionan información sobre el perfil del egresado. Dentro de este perfil, 
6 enfatizan las competencias profesionales; 1, las aptitudes y capacidades del 
egresado y 1 más, los principios y valores. Los ciees, por su parte, avalan la 
calidad de 11 programas, 9 de ellos incluyen perfil de egreso, y de éstos, 
7 hacen énfasis en competencias. En lo que respecta a la cifrhs, de las 6 
instituciones donde interviene –según la información obtenida–, 5 des-
criben perfiles de egreso, y lo hacen con la orientación a competencias. 
Por consiguiente, en alguna medida, parece evidente la presencia del 
Conevet, los ciees y el cifrhs en el movimiento a favor de las competen-
cias en la educación veterinaria.

15 es conveniente señalar que la facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, de la Universidad nacional 
Autónoma de México (UNAM), es una de las 45 instituciones de educación veterinaria en el mundo, y la única 
de latinoamérica, acreditada por la AVMA (2012).
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Es importante tener presente que dentro de la corriente de edu-
cación y capacitación basadas en competencias ha habido importantes 
ajustes a muchos de los sistemas –alrededor del mundo– que promueven 
esta corriente, tanto en el ámbito laboral como en el educativo; ajustes 
que en buena medida obedecen, entre otros factores, a la celeridad de los 
procesos globalizadores (políticos, sociales, tecnológicos, económicos, co-
merciales) durante las últimas tres décadas; a la falta de un conocimiento 
de fondo sobre la naturaleza y desarrollo de las competencias individua-
les, y a los sesgos en que incurre el enfoque de competencias, a partir del 
énfasis en sus fortalezas y la omisión de sus debilidades.

El paradigma de la educación veterinaria basada en competen-
cias no ha estado al margen de cambios y adaptaciones; por ejemplo, 
mientras las competencias veterinarias suelen centrarse en contenidos 
curriculares de índole técnico –como medicina y salud animal, produc-
ción y economía pecuaria, tecnología y calidad sanitaria de los alimentos 
de origen animal, y salud pública veterinaria (Conevet, 2004: 35)–, las 
competencias no técnicas, que hasta hace unos años eran prácticamente 
ignoradas, en la actualidad son materia de reformas vanguardistas en la 
educación veterinaria global (avma, 2011: 2; navmec Board of Directors, 
2011, 322-323).

En virtud del sentido de las tendencias expuestas, para un desarrollo 
más integral de las competencias profesionales, la educación veterinaria 
en México debe encauzarse hacia un núcleo de competencias esenciales 
–técnicas y no técnicas–, a partir de procesos intra e interinstitucionales 
de formación, evaluación y reconocimiento, fincados en condiciones, cir-
cunstancias y posibilidades concretas, y por lo tanto, diversas.

Campo de acción y trabajo de los egresados

En cuanto a seguimiento de egresados y mercado de trabajo del mvz, las 
fuentes consultadas prácticamente no aportan elementos, de orden cuan-
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titativo, que sirvan al diagnóstico, evaluación y –en su caso– modificación 
de planes y programas de estudio; por ejemplo: indicadores de empleabili-
dad, movilidad laboral y desempeño profesional. Los únicos datos encon-
trados que pudieran hacer referencia a alguna excepción son los siguientes:

•	 En lo concerniente al campo ocupacional de los egresados de la 
Licenciatura de Medicina Veterinaria y Zootecnia, de la Univer-
sidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo (2010: 157), la insti-
tución señala:
- Sector público: 15%
- Empresas privadas: 15%
- Práctica particular: 70%

•	 Con miras a la actualización del plan de estudios de medicina 
veterinaria y zootecnia, la Universidad Autónoma de Yucatán 
(2006: 6-9) realizó un estudio de egresados, de 2003 a 2004, y una 
consulta a expertos, en 2004. Sin embargo, del estudio de egresados 
sólo se reporta una cifra: “83% [de los encuestados] volvería a 
estudiar la licenciatura en la misma universidad”; y de la con-
sulta a expertos, existen dos tablas con datos numéricos relativos 
(porcentajes de opinión) sobre: a) las competencias profesionales 
vigentes del Médico Veterinario Zootecnista, y b) las actitudes y 
valores que el Médico Veterinario Zootecnista debe poseer.

CONCLUSIONES

A la luz de las características de los planes de estudio analizados, se 
identificaron distintos elementos que atañen a la consistencia o, en su 
defecto, inconsistencia, del proceso y los resultados de la formación de 
competencias en educación veterinaria. 

Alrededor de los 18-20 años, los jóvenes (hombres y mujeres) ini-
cian la carrera de medicina veterinaria en México; es decir, a una edad 



85

SOCIEDADES RURALES, PRODUCCIÓN Y MEDIO AMBIENTE AÑO 2013 VOL.13 NÚM 25

Un Análisis soBre lA ConsistenCiA De lA forMACión De CoMPetenCiAs en eDUCACión...

considerablemente temprana, cuando diversas cualidades –físicas, psico-
lógicas, educativas– se encuentran aún en etapas de inmadurez o falta 
de definición. Adicionalmente, los contextos sociales, culturales, econó-
micos y geográficos, de donde provienen esos jóvenes, contrastan dentro 
y entre escuelas y facultades de medicina veterinaria.

Bajo los esquemas tradicionales de educación –centrada en el 
profesor y la enseñanza–, usualmente se omiten diversos aspectos que 
impactan el aprendizaje individual, pero cuando se trata de esquemas 
educativos orientados a la formación de competencias –centrada en el 
alumno y el aprendizaje–, esta omisión es contraria a los preceptos de la 
propia modalidad educativa.

Para que la formación de competencias sea efectiva debe procurar-
se, planificada y operativamente, la congruencia entre la madurez personal 
y la formación académico-profesional del educando, en consideración a tres 
elementos indicativos: a) madurez psicológica y preparación previa; 
b) vocación, intereses e inclinaciones, y c) predicción del desempeño 
académico-profesional en contextos dados. En un sistema integral de 
carrera (educación, capacitación y experiencia), estos elementos pueden 
servir para mejorar la calidad educativa y la capacidad de inclusión de 
escuelas y facultades de medicina veterinaria, al ofrecer pautas para fle-
xibilizar los programas de estudio y optimizar la logística de los apoyos 
al aprendizaje.

En lo que concierne a enfoque, la educación veterinaria puede 
adoptar distintas dimensiones y propósitos, que van de la concentración 
en ciencias y clínicas veterinarias, a la apertura de áreas disciplinarias 
comunes, dentro de una amplia gama de posibilidades formativas. Al 
respecto, debe tenerse en cuenta que la formación de competencias está 
sujeta a un proceso de enseñanza-aprendizaje que posibilita, de manera 
gradual y progresiva, la estructuración adecuada de los precursores y 
componentes de éstas, desde los arreglos más simples hasta los más so-
fisticados y complejos.
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La educación veterinaria en México lejos de restringirse a, y con-
centrarse en el núcleo de disciplinas convencionales (ciencias y clínicas 
veterinarias), se extiende a diversas áreas afines –de índole zootécnica, 
económica, tecnológica, social y medioambiental– donde adquiere un 
significado distinto, e incluso valor adicional, al estrictamente científico 
y técnico. A esta tendencia se suma la necesidad de incorporar al proceso 
de enseñanza-aprendizaje, cursos destinados al fomento de habilidades 
funcionales y/o ciencias básicas mediante asignaturas obligatorias, ya sea 
para fortalecer la formación del estudiantado en estas áreas, o para supe-
rar –o al menos reducir– rezagos educativos crónicos. Así, en la medida 
en que los planes de estudio tienen por cometido un mayor espectro 
de competencias académicas y profesionales (áreas disciplinarias), se 
complica la estructura y operación de los sistemas de formación corres-
pondientes, con lo que, por una parte, aumenta la probabilidad de que 
surjan inconsistencias donde debiera haber consistencias, y por otra, se 
diversifican las alternativas para el ejercicio profesional y la realización 
de estudios ulteriores.

Aunque difícil de conseguir, la alineación de los estadios críticos de 
formación y reconocimiento de competencias constituye un elemento de 
consistencia vertebral para cualquier modelo de educación veterinaria. 
Estos estadios comprenden: a) el proceso de entrada a la universidad 
–entre el perfil de ingreso y los criterios de selección establecidos–; b) el 
trascurso del programa de estudios –entre los criterios de evaluación y 
las competencias a desarrollar para alcanzar el perfil de egreso–; y c) la 
transición de la formación inicial al mercado de trabajo –entre el perfil 
de egreso y las competencias profesionales que demanda o requiere el 
mercado laboral.

Entre los esfuerzos dirigidos a la construcción del continuo de for-
mación, dentro y entre los estadios referidos, el desarrollo de competencias 
profesionales –técnicas y no técnicas– a partir de competencias académicas es un 
elemento de consistencia clave. A lo largo de este continuo, la educación 
veterinaria cobra sentido y valor en la medida en que el educando ad-
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quiere los conocimientos, habilidades y valores necesarios para remontar 
gradualmente su aprendizaje: en el ámbito escolar, en la transición del 
medio académico al laboral, y a través del ejercicio profesional.

Dado que la formación de competencias es concomitante a la inte-
racción de los factores biológicos y no biológicos que tienen injerencia en 
el aprendizaje de cada individuo, la evolución del proceso formativo y 
sus resultados, parte de las cualidades, intereses y circunstancias de cada 
individuo. En este entendido, es un error relativamente común –patente 
en las características y los supuestos básicos de los planes de estudio, y en 
los criterios de evaluación del aprendizaje en distintas etapas de la edu-
cación veterinaria– asumir que los estudiantes, a título individual y de 
grupos, cuentan con el andamiaje de competencias (aprendizajes centra-
les, habilidades funcionales, competencias básicas, competencias genéri-
cas, competencias específicas, meta-competencias) correspondiente a su 
grado de escolaridad y al tipo y complejidad de la preparación necesaria 
para continuar su formación en medios académicos y laborales.

El énfasis en los aspectos científicos y técnicos de la educación 
veterinaria, en adhesión al paradigma de investigación y desarrollo científico-
racionalista y sin considerar asuntos de otro tipo (social, cultural, econó-
mico, ecológico, ético), cuando no dificulta el ejercicio de la profesión 
en el ámbito de realidades complejas (comunidades rurales, cadenas 
productivas, ecosistemas), puede ocasionar en éstas más daños que be-
neficios.

En lo que respecta a la empleabilidad de los egresados y la calidad de la 
educación veterinaria en México, es conveniente destacar un par de puntos: 
primero, en la concepción de necesidades formativas prevalece la noción 
de una oferta de servicios educativos, por encima de una visión fun-
damentada de la demanda de éstos. Esta afirmación –cabe agregar– es 
congruente con la falta de información (cualitativa y cuantitativa) sobre 
la empleabilidad de los egresados. Y segundo, también es notoria la in-
cipiente vinculación de los planes de estudio al desarrollo sustentable 
de la producción pecuaria y la tecnología de alimentos, en atención, 
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particularmente, a la conservación del medio ambiente y el bienestar de 
las sociedades rurales del país; situación que agudiza la falta de oportu-
nidades de formación y trabajo en esas áreas, a la vez que desvía los in-
tereses de educación, capacitación y empleo hacia campos tradicionales 
de la profesión, con frecuencia sobresaturados.

Seguramente, con el advenimiento de nuevos paradigmas de 
educación, investigación y desarrollo, muchas instituciones que im-
parten la carrera de medicina veterinaria expandirán sus fronteras más 
allá de los enfoques reduccionistas –ceñidos a principios universales y 
desprovistos de contextos complejos–, donde hoy por hoy concentran 
sus elementos de consistencia en pro de la formación de competencias 
académico-profesionales.
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