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INTRODUCCIÓN 

La existencia de distintas instancias de evaluación que trabajan en forma 
simultánea y complementaria en México, es evidencia de que este tema cuenta 
con una importancia que anteriormente no se le había dado. 

El desarrollo de procesas de evaluación y el manejo de sus resultados están 
extendiéndose ampliamente a sectores de la sociedad que contaban únicamente 
con información proveniente de la intuición para juzgar las características o 
partiles de las instituciones educativas, sus planes. sus programas académicos y 
sus egresados. 

Actualmente a la evaluación se le está confiriendo una función importante de 
retroalimentación en el sistema educativo, sea para reformular aspectos 
específicos del proceso enseñanza aprendizaje, para brindar certificación del 
aprendizaje de los individuos o sea para acreditar la eficiencia de las instituciones 
en la formación de recursos humanos. 

El amplio y tardío desarrollo de la evaluación en México, plantea una situación 
paradójica, ya que se puede distinguir que a pesar de que la evaluación se 
encuentra en una fase de crecimiento inusitado, ésta enfrenta los riesgos de ser 
entendida erróneamente o mal aprovechada. ya que los procesos de evaluación 
están brindando resultados de una manera que no se había visto anteriormente, y 
éstas están llegando a usuarios que pueden interpretarlos y utilizarlos 
correctamente, al mismo tiempo que llegan a manos de personas incapaces de 
entender Jos reportes, su significado y la manera de utilizarlos convenientemente. 

El presente informe académico se elaboró con la intención de presentar una 
visión concreta de fa forma en la que el Centro Nacional de Evaluación para la 
Educación Superior (CENEVAL) promueve una cultura de evaluación en nuestro 
país, para contribuir con ello al me1oram1ento de la calidad de la educación. 

La descripción de esta experiencia se circunscribe a las actividades académicas y 
operativas que se desarrollan en el diseño y puesta en práctica de los 
instrumentas de evaluación que se conocen como exámenes generales de calidad 
profesional, e incluye aspectos de la visión de un caso concreto: el instrumento de 
evaluación que se utiliza para los egresados de la carrera de odontología. 

El primer capítulo denominado .. Contextualización". describe los antecedentes de 
la institución en la que se desarrollaron las actividades profesionales que son 
objeto del presente informe. Asimismo, se describen las características. objetivo, 
finalidad y servicias que ofrece dicho Centro. 



El segundo apartado intitulado .. Examen General de Calidad Profesional", 
presenta los antecedentes, objetivos, finalidad y beneficiarios de la puesta en 
práctica de este tipo de instrumentos. 

El tercer capitulo "Metodología para el diseño de los EGCP", abarca la 
descripción de las funciones necesarias para diseñar y poner en práctica un 
EGCP y se enlistan las etapas del desarrollo y aplicación del examen. 

La cuarta sección de este informe _ .. Elaboración y puesta en práctica de un 
EGCP"- se configura con la descripción de las siete etapas que se requieren para 
diseiiar y aplicar este tipo de exámenes. En la descripción de cada etapa, se 
incluyen ejemplos de los elementos de la aplicación. Las etapas contenidas en 
este capitulo son: Elaboración del perfil referencial de validez; Elaboración de la 
base de sustentación; Elaboración de la Guia de estudio; Instrumentación de 
versiones; Aplicación del examen; Elaboración de informes. y Análisis de 
resultados. 

Por último se expresan las conclusiones del informe. 
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1. CONTEXTUAUZACIÓN 

1.1. El Centro N•cion•I de Ev•luaclón para la Educación Superior 

La educación superior en el mundo se ha visto obligada en las últimas tres 
décadas a responder a severos reclamos respecto a la atención dada a su 
cobertura y a la calidad de sus servicios. 

El problema de la cobertura se ha tratado de resolver mediante Ja optimación de 
espacios; la ampliación de la oferta; el ensayo de modalidades y procedimientos 
académicos orientados a integrar contenidos curriculares y experiencias de 
aprendizaje en fórmulas que permitan el ahorro de horas aula para promover la 
formación de los recursos humanos y el aprovechamiento de los ámbitos 
extraescolares para formar in situ a los especialistas de distintas disciplinas. 

La educación superior, tanto pública como privada, ha crecido hasta el limite de 
su capacidad y siguen, de todos modos, creándose escuelas, abriéndose 
programas académicos, diset'iándose ofertas tradicionales e híbridas 
(universidades, institutos, universidades tecnológicas, institutos universitarios, 
programas profesionales terminales de nivel post-básica, o pre-superior). Podría 
decirse que el problema de la cantidad está parcialmente resuelto, haciendo más 
grandes los centros educativos y sus salones y abriendo en gran número 
escuelas pequenas, o utilizando los avances de Ja informática y las 
telecomunicaciones. 

El segundo problema, el de la calidad, se ha atacado de forma oportuna en los 
países avanzados mientras en Jos países en desarrollo las acciones en este 
sentido se han iniciado tardíamente. 

Mientras en paises avanzados como Gran BretafCia, Alemania y Estados Unidos 
se recurre a la tradición de las instituciones, se estimula la innovación, se ofrecen 
paquetes académicos abiertos susceptibles de adecuarse a las necesidades del 
entamo laboral y el avance científico y tecnológico, que a su vez producen 
perfiles de egreso únicos quizá irrepetibles. se cuenta con instrumentos y 
procedimientos de medición estandarizados. normas validadas, indicadores y 
referentes precisos, en los países en desarrollo la realidad es diametralmente 
opuesta. 

En el ámbito de los países en desarrollo la atención a la cantidad no ayuda a 
mejorar la calidad, por el contrario mientras más grande es er sistema educativo 
es menor la caridad de ros insumos utilizados, de los procesos ejecutados y de los 
productos obtenidos; coexisten grandes escuelas e institutos con pequeños 
centros de estudio con niveles heterogéneos de calidad en sus servicios. 



Ello ha repercutido en la aparición de instancias macro de planeación. el 
planteamiento de propuestas relacionadas con la asignación de financiamiento 
con base en la evaluación del rendimiento. la adopción de medidas 
compensatorias de los déficits académicos y el acercamiento entre el sector 
productivo y las instituciones formadoras de recursos humanos. 

Dentro de estas acciones han cobrado particular auge las encaminadas a Ja 
evaluación de insumos, procesos, resultados y beneficios de los procesos 
educativos. La calidad de la educación debe ser juzgada como un requisito previo 
e indispensable para realizar actividades tendientes a incrementarla. 

En el marco descrito. Ja calidad de Ja educación superior en México ha sido desde 
hace tres décadas objeto de preocupación por parte de diversos sectores de la 
sociedad. así como de Jos sujetos y las autoridades que interactúan en el campo 
educativo. Por ello, el Gobierno Federal, a través de Ja Secretaria de Educación 
Pública. ha promovido y realizado diversas acciones orientadas hacia el apoyo de 
las instituciones de educación superior para actualizar planes y programas de 
estudio, modernizar métodos y técnicas de enseñanza. mejorar sistemas 
administrativos, promover acciones para un mejor uso de los recursos financieros 
y perfeccionar sistemas de evaluación. 

El papel que juega la evaluación de procesos y resultados de Ja educación es 
fundamental e involucra directamente a las instituciones de educación superior. 
En México la responsabilidad de evaluar se asigna, en parte, a fa Federación, tal 
y como lo señala la fracción 111 del artículo 12 de la Ley para Ja Coordinac1ón de la 
Educación Superior1

, que a la letra dice: "Fomentar la evaluación del desarrollo de 
la educación superior con Ja participación de las instituciones". 

El cumplimiento de esta normatividad, y de la aplicación de las políticas públicas 
dirigidas a la educación superior ha favorecido la existencia de diversas entidades 
encargadas de fomentar y realizar la evaluación de Ja educación superior desde 
distintas ámbitos de acción, como Ja Comisión Nacional para la Planeación de la 
Educación Superior (CONPES), la Asociación Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación Superior (ANUIES) y la Comisión Nacional de 
Evaluación de la Educación Superior (CONAEVA). 

La primera de estas instancias, Ja Coordinación Nacional para Ja Planeación de Ja 
Educación Superior (CONPES). se creó en 1979 a partir de los acuerdos 
derivados para Ja operación del Sistema Nacional de Planeación Permanente de 
fa Educación Superior (SINAPPES). y se constituyó con representantes del 
Gobierno Federal y de las instituciones educativas. 

Diez al\os después, en 1989, en el seno de la CONPES nació la CONAEVA como 
una instancia de carácter interinstitucional, dedicada a desarrollar los principales 
lineamientos estratégicos y propósitos orientados a la evaluación permanente de 

2 



( .. 

la educación superior. según lo establecido en el Programa para la Modernización 
Educativa 1989-1994. 

En congruencia con el Programa para la Modernización Educativa 1989-1994, se 
conformó dentro del Sistema Nacional para Ja Evaluación de la Educación 
Superior la estructura necesaria para operar tres procesos de evaluación 
relacionados entre sí, para operar en forma paralela y simultánea, a saber. · 

Procesos de evaluación institucional, realizados por las propias casas de estudio 
para contar con un análisis valorativo sobre la organización. funcionamiento y 
resultados de los procesos académicos y administrativos. a nivel de cada una de 
las instituciones de educación superior. 

Estudios sobre el sistema de educación superior en su conjunto, a cargo de 
especialistas para valorar los aspectos básicos de la problemática general de Ja 
educación superior y sus tendencias de desarrollo. 

Procesos de evaluación interinstitucional, sobre servicios, programas y proyectos 
en las diversas funciones y áreas de Ja educación superior, realizados mediante 
el mecanismo de evaluación de pares. es decir, por miembros reconocidos de la 
comunidad académica nacional, que tienen por objeto conocer y valorar las 
condiciones de operación y calidad de los procesos y resultados en áreas 
especificas del conocimiento. 

A partir de Ja CONAEVA, 2 se ha impulsado la evaluación interinstitucional a través 
de los Comités lnterinstitucionales para la Evaluación de Ja Educación Superior 
(CIEES), también conocidos como Comités de Pares. Por otra parte las 
instituciones de educación superior han fortalecido su capacidad de 
autoevaluación. toda vez que esta actividad se ha constituido en una acción 
esencial para la toma de decisiones. 

Los avances en materia de evaluación son innegables, sin embargo, un aspecto 
aún no tratado con suficiencia es justamente el que se refiere a los resultados del 
sistema de educación media superior y superior. Por ello, en 1993, el 
Secretariado Conjunto de la CONPES y la Asamblea General de la ANUIES'. 
propusieron la creación de un organismo responsable de esta linea de 
evaluación. Atendiendo esta recomendación, a principios de 1994, comenzó a 
operar el Centro Nacional de Evaluación para Ja Educación Superior. A. C. 
(CENEVAL). 

1.2. Características 

Por la naturaleza de sus actividades, el CENEVAL se constituyó legalmente como 
una asociación civil sin fines de lucro y con el propósito de llegar a ser un 
organismo totalmente autofinanciable. 

3 



El tipo de actividades y resultados que produce el CENEVAL lo perfilan como un 
órgano operativo encargado de brindar servicios de diseno de instrumentos y 
puesta en práctica de procesos de evaluación, asesoría técnica y consultoría 
académica y difusión e investigación educativa. No tiene personalidad jurídica 
para dictar lineamientos y emitir sanciones en ninguna esfera normativa del 
ámbito educativo ni profesional. 

La estructura orgánica del CENEVAL permitió que concurrieran diversos sectores 
interesados en los procesos de evaluación media superior y superior, toda vez 
que en su Asamblea General participan: la Secretaria de Educación Pública 
(SEP), la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 
Superior (ANUIES), la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de 
Educación Superior (FIMPES), la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM) y diversos Colegios de profesionistas. De igual manera, en su Consejo 
Directivo están presentes la SEP. la ANUIES, la FIMPES, la UNAM, y el Consejo 
del Sistema Nacional de Educación Tecnológica (COSNET).4 

1.3. Objetivos y funciones 

El CENEVAL es un organismo no gubernamental, cuyo gran objetivo es contribuir 
a la evaluación y mejoramiento de la educación media superior y superior, 
paralela y complementariamente a las acciones y funciones que realizan tanto tas 
instituciones, como las autoridades educativas. 

Son funciones propias de este Centro:5 

• Disenar, elaborar, aplicar y calificar exámenes a fin de evaluar los resultados 
logrados por los estudiantes que aspiran a ingresar a bachillerato, a una 
licenciatura, así como a los egresados de la educación superior. 

• Desarrollar y peñeccionar sistemas, instrumentos, procedimientos y estrategias 
de evaluación adecuados a las circunstancias del país. 

• Proponer y aplicar partiles e indicadores de desempeño académico. 

• Publicar guias de estudio, materiales relacionados con los exámenes y otros 
instrumentos de evaluación. 

• Desarrollar e impulsar investigaciones sobre las evaluaciones realizadas y los 
resultados obtenidos de ellas. 

• Promover la formación de especialistas, técnicos e investigadores en 
evaluación. 

4 



Lo anterior implica que el CENEVAL se encarga de calificar y hacer constar los 
logros académicos de los estudiantes y profesionales. sin que ello se entienda 
como la certificación de estudios. función que compete a las instituciones 
educativas, o la habilitación profesional que normativamente corresponde a la 
SEP y a los gobiemos estatales. 

En suma, el CENEVAL es una instancia que contribuye al mejoramiento de la 
calidad de la educación media superior y superior mediante la medición, 
evaluación, análisis y difusión de los resultados académicos obtenidos por los 
estudiantes que aspiran a ingresar a la educación media superior. a la educación 
superior y a los egresados de las licenciaturas reguladas por el Estado. 

1.4. Estructura 

Para el desarrollo de las actividades y el cumplimiento de sus propósitos, el 
CENEVAL cuenta con una estructura matricial en la que se conjugan actividades 
de direcciones y coordinaciones en el diseño y puesta en práctica de los distintos 
instrumentos de evaluación que se generan para ofrecer convenientemente sus 
servicios. 

La citada estructura se configura con una Dirección General cuyas funciones 
principales son entre otras: 6 

• Ejecutar los acuerdos de la Asamblea General y del Consejo Directivo. 
• Dirigir las unidades en que se organice la Dirección General para el 

desempeño de las funciones que le corresponden. 

También forman parte de esta estructura cinco direcciones que realizan funciones 
específicas. como a continuación se describen: 

Dirección Técnica 

• Diseñar técnicas para construir exámenes y otros instrumentos de evaluación, 
así como realizar las pruebas de validez y confiabilidad correspondientes a 
cada caso. 

• Apoyar a la Dirección Operativa en los procesos de calificación de los 
instrumentos de evaluación del CENEVAL, para lo cual propondrá opciones o 
construirá modelos específicos. 

Dirección Administrativa 

• Preparar el proyecto de presupuesto anual que el Director General presentará 
para aprobación de la Asamblea General. 

5 



• Elaborar los manuales y reglamentos relativos a las normas y procedimientos 
para regular las relaciones laborales contando con el apoyo de las demás 
áreas del CENEVAL. 

Dirección de Operación 

Establecer la estrategia específica para la operación de cada servicio que 
preste el CENEVAL. 

• Responsabilizarse de la lectura de las hojas de registro y las hojas de 
respuesta de cada examen y demás instrumentos de evaluación del CENEVAL. 

• Preparar y entregar a las instituciones los reportes de resultados que 
correspondan a los servicios contratados. 

Dirección de Difusión y Capacitación 

• Seleccionar los medios de divulgación a través de los cuales el CENEVAL dará 
a conocer sus características. servicios y productos de investigación. 

• Diseraar y producir los materiales impresos y audiovisuales que requiera el 
CENEVAL. 

Dirección de Promoción y Relaciones Públicas 

Diseñar y poner en práctica estrategias de promoción de los servicios que 
ofrece el CENEVAL. 

• Realizar el registro del otorgamiento de certificados de calidad profesional. 
• Representar a la Dirección General en actos de promoción y contratación de 

los servicios del CENEVAL.7 

La estructura adquiere su fisonomía integral con las coordinaciones que asumen 
ta responsabilidad de planear. diseñar. elaborar y poner en práctica los exámenes 
necesarios para brindar los servicios que ofrece el CENEVAL. 

Las funciones y responsabilidades de las distintas coordinaciones. están 
definidas en el articulo 22 del Reglamento Interno del CENEVAL,8 que a la letra 
dice: "'Los coordinadores de programa tendrán las siguientes facultades y 
obligaciones: 

• Designar a los especialistas que integrarán el Consejo Técnico de su 
Programa, previa consulta con su coordinador general de programas, o en su 
ausencia, con el director general. 

• Asumir la responsabilidad respecto al resultado de las acciones 
correspondientes a su programa. 
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Elaborar los instrumentos y sistemas de evaluación. así como las guias de 
examen y demás elementos de estudio e investigación que mejor contribuyan a 
la buena realización de su programa. 

• Establecer las medidas de seguridad necesarias para salvaguardar los 
instrumentos de evaluación que aplica el CENEVAL, así como el banco de 
reactivos del caso. 

• Asesorar a las instituciones educativas en aquellos asuntos relacionados con 
su programa. 

Coordinar sus acciones con las direcciones de área, de las cuales puede 
demandar los apoyos necesarios para el logro de sus objetivos. 

Presentar a su coordinador general de programas, o en su ausencia, a la 
Dirección General los elementos correspondientes a su programa y el 
presupuesto respectivo, a fin de integrarlos en el Programa de Trabajo Anual 
del CENEVAL. 

• Proporcionar a su coordinador general de programas, o en su ausencia, a la 
Dirección General los elementos correspondientes a sus funciones para 
constituir el informe semestral. 

• Cumplir con las demás actividades que le sean encomendadas por el director 
general.• 

Cada coordinación cuenta con el apoyo de una subcoordinación por cada examen 
que realiza, asimismo, cada dirección opera con el auxilio de una subdirección. 
logrando con ello ejecutar las funciones del CENEVAL y producir sus 
instrumentos mediante un grupo reducido de recursos humanos especializados. 9 

Con base en lo anterior se puede distinguir la relación de las coordinaciones con 
las direcciones, señalando que los lineamientos y el sustento técnico de los 
exámenes; la operación de las aplicaciones y la validación previa de reactivos; la 
difusión de los servicios y resultados; la administración de los recursos y la 
promoción y relaciones públicas son tareas enmarcadas en el ámbito de las 
responsabilidades de las distintas direcciones. Por su parte, cada coordinación se 
encarga específicamente de.integrar los instrumentos de evaluación a partir de la 
experiencia de Jos involucrados en cada disciplina o nivel educativo de que se 
trate, para ello se apoya en un Consejo Técnico, distintas comisiones emanadas 
de él, grupos consultivos y/o consejos académicos. 

Con la interacción de direcciones y coordinaciones es posible realizar las 
acciones necesarias para la instrumentación de los exámenes y el logro de los 
propósitos del CENEVAL. 
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Los principales servicias que el CENEVAL ofrece se orientan a promover una 
cultura amplia de la evaluación, lo cual implica estimular los programas de 
evaluación en las instituciones educativas, propiciar la comparación en cuanto a 
la eficiencia de los programas, las estrategias educativas, las costos y muchos 
otros aspectos e indicadores de calidad. 

Lo anterior hace necesario que el CENEVAL conciba. elabore, suministre y 
califique exámenes e instrumentos o procedimientos para evaluar el aprendizaje y 
el desarrollo de habilidades logrados por Jos estudiantes y los profesionales. 

La concreción de tales actividades supone la instrumentación de los siguientes 
exámenes: 
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• Examen Nacional de Ingreso a fa Educación Media Superior (EXANI f) 

El EXANl-1 evalúa las habilidades y competencias fundamentales, así como los 
conocimientos indispensables, que debe tener una persona al concluir su 
educación básica. 

En el primer año de labores del CENEVAL se llevó a cabo la instrumentación del 
EXANI f. Hasta el momento se ha aplicado en 29 entidades federativas del país, 
70 lnstituciónes y 700 planteles escolares, a casi 700,000 jóvenes aspirantes a 
ingresar al nivel medio superior. 

• Examen Nacional de Ingreso a la Educación Superior (EXANl-11) 

Este instrumento evalúa las habilidades y destrezas fundamentales. así como los 
conocimientos e infonnación indispensable de una persona que ha concluido 
cualquier modalidad del bachillerato propedéutico, y además, aspira a continuar 
estudios superiores. 

El EXANI JI es un examen de razonamiento y conocimientos para aspirantes a 
ingresar a fa educación superior. 

Hasta abril de 1997 este examen se ha aplicado a más de 93,500 aspirantes a 
ingresar a la educación superior, en 187 aplicaciones correspondientes a 56 
instituciones diseminadas en 26 entidades federativas. 

• Examen General de Calidad Profesional (EGCP) 

Este examen pennite determinar la posesión de los elementos necesarios para 
iniciar el ejercicio profesional, en un campo determinado. 

La finalidad del Examen General de Calidad Profesional (EGCP), consiste en 
evaluar la formación, - en cuanto a conocimientos y habilidades- de los 
estudiantes al concluir sus estudios de licenciatura. Los resultados se expresan 
en una constancia expresada en gráficas de los elementos del peñil profesional y 
en su caso un Certificado de Calidad Profesional. 

Todos estos instrumentos - el EXANl-1, el EXANl-11 y el EGCP - se diseñan y 
ponen en práctica mediante la conjunción de Ja experiencia de los representantes 
de las instituciones, organismos y entidades involucradas en ta formación de 
recursos humanos, grupos colegiados, asociaciones profesionales y el sector 
productivo, junto con la capacidad tecnológica del CENEVAL. 
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SUMARIO 

• La evaluación es un proceso necesario en el proceso de mejoramiento de la 
educación. en su mejor sentido encierra una reflexión sobre fa educación y 
sobre el cumplimiento de sus fines. 

• El sistema de evaluación debe configurarse por diversas instancias que 
contribuyan al desarrollo de procesos educativos formales. 

• Los resultados de los procesos de evaluación son reportados a instancias 
consultivas y normativas. En ambos casos Ja evaluación es un elemento 
indispensable para la toma de decisiones. 

• El CENEVAL es un organismo no gubemamental que se constituyó en 1994 
para contribuir al mejoramiento de Ja educación superior. mediante la 
promoción de una cultura de la evaluación. 

, Ley para la Coordinación de la Educación Superior. Diario Oficial de la Federación. 29 
de diciembre de 1978. 

2 Respecto a los fines y medios de la CONAEVA el Mtro. Antonio Gago señaló en el 
marco del Seminario .. Evaluación, promoción de la calidad y financiamiento de la 
educación superior'" que esta comisión es un medio y un instrumento al servicio de las 
funciones sustantivas de la educación superior gracias al amplio repertorio de 
indicadores, criterios y parámetros que propositivamente la CONAEVA ha dado a 
conocer. 

3 ANUIES. Revista de educación superior. abril-junio 1993. XX.V Sesión ordinaria de la 
Asamblea General de la ANUIES. Intervenciones, documentos. acuerdos y resolutivos. 
México 1993. 

• Reglamento del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior CENEVAL. 

5 lbidem. 

e; Ibídem. 

7 En su primer al'\o de labores et CENEVAL inició sus actividades. contando con 
las direcciones mencionadas excepto la de Promoción y Relaciones Públicas, que 
fue creada en enero de 1995, como una respuesta a la apremiante necesidad de 
difundir ampliamente la labor, servicios, resultados y actividades del CENEVAL. 

ªOp. Cit. 

~ En 1994 1n1c1aron sus actividades las coordinaciones encargadas de los 
exémenes nacionales de ingreso tanto a la educación media superior y superior y 
las de los EGCP de contaduría, medicina veterinaria y zootecnia, así como Ja de 
medicina y enfermería. En 1995 se sumaron a los anteriores exémenes, los EGCP 
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para odontología, administración y químico farmacobiólogo sin ampliar el número 
de coordinaciones. 
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2. EXAMEN GENERAL DE CALIDAD PROFESIONAL {EGCP) 

2.1. Antecedentes 

Asegurar la calidad profesional de los recursos humanos que se forman en fas 
instituciones de educación superior ha sido una preocupación de las sociedades, 
los gobiernos. las asociaciones profesionales, los individuos que egresan de 
ellas, así como de los empleadores. 

A decir de expertos como Piliph H. Coombs, Daniel C. Levy y Clifton Chadwick
por citar sólo algunos-, las universidades, especialmente las latinoamericanas. 
presentan muestras inequívocas de crisis y deterioro académico, en virtud de Jo 
cual los temas de Ja calidad de la educación y la evaluación de la calidad están a 
Ja orden del día. 

Desde hace más de veinte años, los sistemas educativos se han planteado 
diversas estrategias y propuestas para tratar de mejorar Ja calidad de la 
educación superior, mismas que han surgido de la consideración de elementos 
específicos que intervienen en el proceso educativo, de tal manera que es posible 
encontrar en casi todos los centros educativos reportes respecto al número de 
profesores de tiempo completo, medio tiempo y por asignaturas que han impartido 
clases en determinados periodos y una relación de las calificaciones obtenidas 
por los alumnos de esos profesores: también es posible comparar las 
calificaciones de una cohorte que cursó sus estudios con un plan de estudios 
determinado y las de otro grupo de estudiantes que llevó otro plan; menos 
frecuente pero posible es encontrar estudios respecto a Ja relación del 
equipamiento de laboratorios y acervo bibliotecario con el desempeño de los 
alumnos inscritos en un programa académico; asimismo, se pueden encontrar 
trabajos que reportan cualidades o defectos de los centros escolares en función 
de la cuantificación de los costos y Jos resultados obtenidos. 

De forma esquemática puede decirse que las Jimitantes en Ja calidad de Ja 
educación superior se han tratado de identificar por medio de diferentes 
enfoques, procedimientos e instrumentos, pese a ello los procedimientos 
disponibles no han permitido abarcar el espectro de elementos y condiciones que 
intervienen en el fenómeno quedando inconclusos y segmentados los resultados 
de cada intento. 

En relación con los medios para evaluar la calidad de la educación e identificar 
elementos para mejorarla, cabe distinguir la existencia de una vertiente de 
esfuerzos por "'asegurar la calidad" de otra vertiente paralela que tiende a 
promover la certificación de Ja competencia de los egresados mediante el 
reconocimiento de características especificas. 
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La primera vertiente -el aseguramiento- se relaciona con la inspección, control y 
verificación de los requerimientos y condiciones de los centros y los programas 
educativos, y se entiende en términos de acreditación. 

Por su parte, la certificación profesional se relaciona exclusivamente con el aval 
que reciben los egresados para su ejercicio profesional, ya sea de parte de sus 
iguales o de terceros que representan a la sociedad. Este procedimiento es 
independiente del reconocimiento oficial que solamente las autoridades 
competentes están facultadas a otorgar a las instituciones y.sus programas. 

Los esfuerzos para asegurar la calidad y para la certificación profesional tienden 
en conjunto a satisfacer la necesidad de garantizar a los interesados, el nivel de 
calidad en la formación académica de los egresados de la educación superior, y 
son a ta vez. un antecedente de los Exámenes Generales de Calidad Profesional. 

Otro antecedente lo constituyen los .. Exámenes de Estado" que han sido 
aplicados en Alemania a los egresados de las licenciaturas que ofrece el 
correspondiente sistema educativo. Estos exámenes se ponen en práctica a fin de 
que sea el propio Estado la instancia que garantice a la saciedad que el nuevo 
profesionista cuenta con la capacidad necesaria para incorporarse 
convenientemente al ámbito laboral. 

En otros casos como Canadá, España, Estados Unidos de Norteamérica y 
Francia se utilizan instrumentos de evaluación sumaria, elaborados por los 
colegios y asociaciones profesionales. que se aplican a los egresados de las 
carreras específicas. en el entendido de que son los profesionales (los Boards) 
quienes deben reconocer por ese medio a los egresados de las escuelas y 
facultades de la carrera correspondiente. que se incorporarán al mercado de 
trabajo. 

En México, este tipo de actividades de evaluación de los resultados habían sido 
inexistentes, por lo que otro antecedente de los EGCP se encuentra en la 
necesidad de mejorar la educación mediante la consolidación del sistema de 
evaluación mexicano y la constitución de una organización que no siendo juez y 
parte, se oriente a la valoración de los resultados o productos del sistema en el 
nivel medio superior y superior, en el entendido de que no es posible mejorar algo 
que no se puede juzgar. 

Así, el CENEVAL asume la responsabilidad de elaborar y poner en práctica los 
instrumentos de evaluación necesarios para establecer indices nacionales que 
den cuenta de la calidad con la que egresan de la educación básica. media 
superior y superior, los alumnos de las instituciones públicas o privadas de 
México o de otros países. 
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En el marco de la estrategia general de la Comisión Nacional de Evaluación 
Superior, Víctor A Arredondo distinguió la orientación hacia la acreditación y 
certificación social, como la menos fUerte de siete tendencias en el campo de la 
evaluación. cuya evolución significa un impacto positivo en la calidad de la 
educación . 

.. Al no contar el pals con criterios y estándares mínimos nacionales para los 
programas más importantes de formación académica y profesional, con excepción 
de dos o tres carreras. ni con instrumentos estandarizados (exámenes 
nacionales) para valorar la calidad de cada ingresante y egresado de toda 
institución educativa. la sociedad mexicana ( padres de familia, estudiantes 
potenciales, empleadores. agencias de financiamiento. etc.) no puede tener 
certeza alguna sobre la calidad educativa de sus instituciones y programas .... La 
subjetividad prevalece para enjuiciar la calidad, utilizando indicadores como los 
costos de la educación, las perspectivas de empleo del egresado, la 
remuneración de los honorarios profesionales, y en el mejor de los casos la 
calidad de los insumos académicos de la institución educativa .... Lo que se 
persigue es la definición de parámetros básicos de rendimiento académico y de 
estándares minimos de desempeño que todo egresado debe satisfacer para que 
pueda ser acreditado profesionalmente." 1 

La elaboración y puesta en práctica de los exámenes nacionales de ingreso tanto 
a la educación media superior como a la superior y los generales de calidad 
profesional, permitirán al país contar con los indices CENEVAL. útiles como 
indicadores objetivos de la calidad de los egresados de la educación básica, 
media superior y superior de las carreras contempladas en el articulo 260. de la 
Ley Reglamentaria del Artículo So. Constitucional en Materia de Profesiones2

• en 
el Distrito Federal y las que estratégicamente adopten este procedimiento para 
evaluar la calidad de sus recursos humanos recién egresados. 

2.2. Objetivos 

Con base en lo ser'\alado un EGCP persigue: 

• Contribuir a la orientación de la oferta y la demanda de servicios profesionales 
calificados. así como a la mejora de su calidad. 

• Informar a la sociedad mexicana acerca de la calidad con la que egresan los 
estudiantes de las distintas instituciones de educación superior de la República 
Mexicana. 

• Proporcionar información que posibilite una mejor determinación de acciones y, 
en consecuencia, de políticas más eficaces para la formación de recursos 
humanos. 
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El cumplimiento de este cometido ubica la labor del CENEVAL, a través de la 
puesta en práctica de los EGCP, dentro del marco de las investigaciones proceso
producto que respetan principios descriptivos y correlacionales del fenómeno 
educativo y requieren complementarse con diversos experimentos de campo. 3 

Las citadas bases estadísticas y correlacionales son desarrolladas a partir de la 
aplicación de exámenes nacionales. su calificación, la tipificación de los 
instrumentos, el establecimiento de índices y parámetros nacionales. Las 
decisiones y cambios a que den lugar tos resultados son competencia de las 
instituciones de educación superior. La observación y análisis de estos cambias y 
su impacto es responsabilidad del CENEVAL. 

2 .. 3. Beneficiarios 

Las características del EGCP permiten que los profesionales que lo sustenten. los 
empleadores de éstos, las instituciones de educación superior donde se formaron 
los sustentantes y las autoridades del sector educativo obtengan beneficios 
directos derivados del uso que cada cual haga de los reportes y orientaciones que 
resulten de la aplicación del citado examen. 

Al sustentante le permite conocer las características y alcance de su formación, 
contar con una constancia de su perfil profesional en cuanto a conocimientos y 
habilidad, y como consecuencia de lo anterior, lo posibilita para lograr una 
inserción laboral más adecuada 

A los empleadores, les significa la posibilidad de identificar objetivamente la 
calidad de las egresados de las instituciones de educación superior. un mejor 
conocimiento del peñil profesional de sus candidatos a emplear y la ampliación de 
los elementos de juicio para la toma de decisiones de índole laboral_ 

Las instituciones de educación superior pueden obtener beneficios si utilizan los 
resultados de la aplicación del EGCP para incorporar un elemento de apoyo en 
los procesos de planeación y evaluación, identificar necesidades educativas en 
determinadas áreas del conocimiento e integrar un elemento que pueda servir de 
parámetro sobre la calidad de sus procesos educativos a efecto de adecuar sus 
planes y programas de estudio. 

Para las autoridades educativas oficiales, el examen puede servir para contar con 
información adicional sobre la calidad de las instituciones de educación superior y 
para evaluar la calidad de los profesionales extranjeros, conforme a las 
disposiciones legales para ejercer en México."" 

El criterio para distinguir beneficiarios de la aplicación y diseño del EGCP se 
fundamenta en la utilidad que cada individuo, conjunto de ellos. organización o 
entidad puede dar a los resultados de ta aplicación y difusión de los mismos. 
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No se sujetan estos beneficios del EGCP a criterios económicos, en Jos que las 
bondades para unos significa Jos perjuicios o dai'los de otros, o bien la ganancia 
de alguien necesariamente significa Ja pérdida de otros. 

Los beneficios del EGCP son académicamente integrales y mediante el 
establecimiento del índice CENEVAL, contribuyen a la valoración de la calidad de 
Ja formación de Jos recursos humanos. 

Los resultados directos de la evaluación hacen posibles las ventajas descritas. 
Los cambios que se generen a partir de ellos en la forma y contenido de los 
programas académicos y su observación en la práctica, representan el logro del 
cometido del CENEVAL en cuanto a ta definición de indicadores precisos del 
estado del arte, en cuanto a la calidad de los servicios educativos y la toma de 
decisiones por parte de las instituciones de educación superior. 

Todo ello implica el aprovechamiento de los datos estadísticos y la posibilidad de 
correlación de distintas variables, necesarias para Ja investigación del fenómeno 
de la educación y más específicamente de la ensenanza. 

SUMARIO 

• La calidad profesional que pretende medir un EGCP se refiere a la pertinencia 
de fa formación de los egresados respecto a su inserción laboral. 

• El proceso de evaluación de la calidad profesional supone el establecimiento 
del •deber ser"' profesional de una disciplina. A partir de ello sería posible tomar 
medidas, hacer ponderaciones, buscar relaciones causa y efecto, y además, 
aplicar principios, lineamientos y disposiciones de ca.racter técnico en la 
solución de aspectos específicos de Ja enser'\anza en el nivel superior. 

• La utilización que se puede hacer de un EGCP en Ja evaluación de egresados 
de licenciatura, como instrumento para la titulación o dentro de procesos de 
selección e ingreso a posgrado o a Ja planta docente, permiten considerar al 
EGCP como instrumento de evaluación que puede ser diagnóstico, formativo y 
sumario ya que cumple con las características de un instrumento de evaluación 
sumaria que se aplica a egresados de licenciatura y también puede ser útil a 
los fines de diagnóstico aplicable a quienes ingresan a un programa de 
posgrado. 

• Los EGCP evalúan aspectos teóricos y prácticos de la formación académica de 
un egresado, considerando que los aspectos psicomotrices de la formación 
académica y su práctica virtual es materia de vigilancia. control y evaluación 
permanente de las escuelas y facultades. 
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' Víctor A. Arredondo "'La estrategia general de la Comisión Nacional de Evaluación de la 
Educación Superior. Resultados preliminares'" en : Evaluación promoción de Ja calidad y 
financiamiento de la educación superior SEP México 1992. p161. 
Las siete tendencias de las que habla el Dr. Arredondo son: 

1. Un cambio en el enfoque de planeación predominante 
2. Una modificación gradual de los cnterios de financiamiento 
3. La aplicación de estímulos diferenciales al desempeño 
4. La complementariedad financiera 
S. La conversión de las instituciones en auténticos sistemas sociales abiertos 
6. El inicio del proceso global de acreditación por parte de la sociedad civil 
7. La influencia creciente de la tecnologia 

2 Las carreras contempladas en el articulo 260. de la Ley Reglamentaria del Artículo So. 
Constitucional en Materia de Profesiones son: 
Actuaria 
Agronomía 
Arquitectura 
Biología y áreas afines 
Contaduría 
Derecho 
Educación Media y todas sus especialidades 
Educación Primaria en nivel de Profesor y de Licenciado 
Enfenneria en el nivel de Licenciado 
Ingeniería Civil y áreas afines 
Ingeniería Eléctrica y áreas afines 
Ingeniería en Comunicaciones y Electrónicas y áreas afines 
Ingeniería Mecánica y áreas afines 
Ingeniería en Agronomía y áreas afines 
Ingeniería Química y áreas afines 
Medicina alópata y todas sus especialidades 
Medicina homeopática y todas sus especialidades 
Medicina Veterinaria 
Odontología y todas sus especialidades 
Psicología 
Química Farmacéutica y Biológica y áreas afines. 

3 Una descripción de experimentos de campo relevantes que se han asociado al tjpo de 
investigación de la enseñanza en el marco del proceso producto puede verse en La 
investigación de la enseñanza 1 de Wittrock C. Merlin, publicado por Paidós Educador en 
1969. 

4 lnfonnaci6n general sobre el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior 
(CENEVAL) y sobre el Examen General de Calidad Profesional (EGCP). 
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3. METODOLOGfA PARA EL DISEfilO DE LOS EGCP 

Como ya se ha seftalado en el capítulo uno de este informe académico, el 
CENEVAL cuenta con un conjunto de coordinaciones especificas como parte de 
su estructura, que son responsables de disel\ar, validar y aplicar los exámenes de 
calidad profesional. Dentro de las coordinaciones, las subcoordinaciones se 
ocupan de manera particular de colaborar con el coordinador en la elaboración de 
un plan anual de trabajo, la integración y funcionamiento de sendos Consejos 
Técnicos, la elaboración, validación y aplicación del respectivo EGCP. Lo anterior 
supone del subcoordinador el ejercicio de tres tipos de funciones que se detallan 
a continuación: 

l. Funciones organizacionales 

A) Convocar a reconocidos especialistas en el campo, provenientes de 
instituciones formadoras de recursos humanos. de la federación o asociación 
de facultades y escuelas de la carrera correspondiente. de asociaciones 
profesionales y la cabeza del sector respectivo • a que formen parte del consejo 
técnico. 

B) Coordinar las actividades del consejo técnico. 

C)Dar seguimiento a los acuerdos y actividades de las sesiones del consejo 
técnico. 

11. Funciones de apoyo 

A) Concertar y facilitar operativamente las actividades de los miembros del 
consejo técnico para que éste pueda elaborar el perfil referencial de validez. el 
syllabus detallado del examen, la guía de estudio y el Examen General de 
Calidad Profesional. 

B) Coordinar las actividades de los consejeros técnicos en los casos en que éstos 
se integren en comisiones o grupos de trabajo para el cumplimiento de tareas 
especificas. 

C) Brindar soporte al consejo técnico en la elaboración de su plan de trabajo y la 
ejecución del mismo. 

D)Atender las necesidades de información respecto al EGCP, que le sean 
requeridas por los consejeros. 
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111. Funciones operativas 

A) Coordinar los planes, programas y actividades del consejo técnico. 

B) Organizar las reuniones ordinarias, y extraordinarias del consejo técnico, para 
lo cual debe integrar los directorios correspondientes, remitir los documentos y 
trabajos requeridos a todos los consejeros técnicos -con tres días de 
anticipación a las reuniones- y elaborar la minuta de cada reunión y distribuirla 
a los miembros del consejo. 

3.1. Etapas del diseno del EGCP 

Para brindar los servicios relativos a fas EGCP. en Ja planeación de fas 
actividades de las subcoordinaciones del CENEVAL es posible distinguir ocho 
fases secuenciales que en un promedio de once meses calendario, permiten 
obtener los primeros resultados. 

Las primeras cuatro fases se refieren a la elaboración de Jos materiales que 
permiten la toma de decisiones en cuanto a contenido, estructura, dimensiones y 
modalidades que habrán de caracterizar a cada examen. Asimismo. estos 
insumos ayudan a determinar con precisión las fechas, horarios y condiciones de 
operación necesarios para contar con instrumentos objetivos. válidos y confiables 
para el logro de los propósitos del CENEVAL. 

Lo expuesto anteriormente se ilustra 
explicando que el diseno y puesta en 
práctica de un EGCP se inicia con la 
elaboración del perfil referencial de 
validez correspondiente; en segundo 
lugar, se define la base de 
sustentación del examen; 
posteriormente, se redacta la guía de 
estudio, la cuarta fase consiste en 
elaborar las versiones del examen. 
La quinta fase es operativa, en ella 
se realiza la aplicación del 
instrumento . En la sexta etapa se 
rinden los informes correspondientes 
y en la séptima y última fase se 
analizan Jos resultados. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Elaboración del perfil referencial de 

validez 

Elaboración de Ja base de sustentación 

del examen (Syllabus) 

Elaboración de Ja guia de estudio. 

Instrumentación de versiones 

Aplicación del examen 

Elaboración de informes 

Análisis de resultados 

Una vez transcurridas estas siete fases. fa coordinación responsable del examen 
debe velar por mantener actualizado y vigente el perfil rOferencial de validez, y 
por asegurar que el tamaño, la validez y la confiabilidad del banco de reactivos 
sean idóneos. 

19 



Las fases y las actividades que requieren ser desarrolladas para diseñar y poner 
en práctica un EGCP de acuerdo con la metodología empleada en el CENEVAL 
se pueden ver sucinta y gráficamente en el siguiente esquema: 

l 1) Elaboración del pañol referencial de validez 

a Conformación de directorios de escuelas y facultades 
b Acopio de planes y programas de estudio 
e Integración de comisiones abocadas a definir el peñil referencial de 

validez en función de los perfiles de egreso de las instituciones, 
d Análisis de los planes y programas de estudio 
e Identificación del desarrollo y tendencias tanto de la formación 

profesional como del mercado laboral. 

12> Elaboración de la base de sustentación del examen (SYLLABUS) 

a Establecimiento de los objetivos del examen 
b Ponderación de las áreas y núcleos del conocimiento de la carrera 
c Especificación de los contenidos mínimos de las áreas y sus niveles 

taxonómicos 
d Elaboración de tablas de correlación con las especificaciones de los 

contenidos y niveles taxonómicos 
e Definición estructural del examen 

Áreas del examen 
Tipos de reactivos 
Número de reactivos, problemas y casos por área. 

f Duración de la prueba 
g Criterios de calificación 
h Diseño de la hoja de registro 

Especificación de los criterios para el otorgamiento del Certificado 
de Calidad Profesional 
Determinación de Ja periodicidad y calendarización de las 
aplicaciones 

13) Elaboración de la guia de estudio 

a Integración de la descripción de las características e importancia del 
examen 

b Especificación de los beneficios que reporta 
e Definición de los requisitos para ser sustentante 
d Instituciones que lo aplican 
e Detallar formas y procedimientos de inscripción y registro 
f Presentación de instrucciones generales, casos, ejemplos y 

recomendaciones. 
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g Contenido del examen a manera de temario y bibliografía básica 
h Ejemplo de la forma de entrega de resultado mediante un informe 

individual. 

14) Instrumentación de versiones 

a Establecimiento de Jos lineamientos y criterios para la elaboración 
de reactivos. casos y problemas 

b Oiseflo de la estrategia para convocar o seleccionar a los redactores 
e lmpartición de talleres de elaboración y análisis de reactivos 
d Captura y formateo de reactivos 
e Selección de procedimientos y sedes de validación 
f Validación de reactivos 
g Análisis y selección de reactivos 
h Aplicación de instrumentos de validación de reactivos 

Integración del banco de reactivos 

l s> Aplicación del examen 

a Definición de sedes de aplicación 
b Registro de sustentantes 
e Integración de las versiones necesarias 
d Aplicación de los exámenes 
e Capacitación de aplicadores 

Is> Elaboración de informes 

a Integración de reportes 
b Remisión de constancias 
c Asignación de los certificados de calidad profesional 
d Integración de 
e informes institucionales. 

17) Análisis de resultados 

a Revisión de reportes estadfsticos 
b Estudio de la validez y confiabilidad de los resultados 
c Establecimiento de los indices y parámetros CENEVAL 

SUMARIO 

• La metodología descrita responde a una fórmula adoptada en el CENEVAL 
para procurar la uniformidad de criterios y la sistematización de procedimientos 
entre las coordinaciones que realizan los EGCP. Sin embargo, debe 
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reconocerse que aun cuando se establezcan estructuras homogéneas o 
esquemas similares. existen distintas maneras de concebir el diseño y puesta 
en práctica de un EGCP. 

• Las diferencias que existen entre las distintas coordinaciones que se encargan 
de diseñar y poner en práctica los EGCP, obedecen a aspectos específicos de 
ta conformación y forma trabajo de tos respectivos consejos técnicos, a 
condiciones particulares de la práctica laboral de cada profesión y al nivel de 
participación y apoyo de las escuelas y facultades, así como de las 
asociaciones y federaciones que las agrupan_ 
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4. ELABORACIÓN Y PUESTA EN PRÁCTICA DE UN EGCP 

Construir y aplicar los exámenes generales de calidad profesional de cualquier 
disciplina implica conjugar la aplicación práctica de técnicas didácticas y 
estadísticas y la resultante de la correlación entre lo que el sector productivo 
requiere de la disciplina como fuerza laboral calificada y lo que las instituciones 
educativas ofrecen como producto académico terminal. 
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• Necesidades 
• Competencias 

Funciones 
profesionales 

• Producto terminal 
• Contenidos/Perfil 
• Conocimientos 
• Habilidades 
• Actitudes y valores 

SECTOR EDUCATIVO 

El diseño y puesta en práctica de un EGCP supone que el CENEVAL, a través de 
sus coordinaciones, aporta la tecnología educativa entendida como el conjunto de 
procedimientos, instrumentos y técnicas que conforman el •cómo hacer" para 
medir y evaluar. mientras que la pertinencia, validez y confiabilidad de los 
contenidos. y el establecimiento de criterios académicos propios de la disciplina, 
se definen y delimitan con la participación de un consejo técnico que integra a 
expertos, representantes de las escuelas y facultades. asociaciones o 
federaciones de instituciones educativas asi como colegios y asociaciones de 
profesionales. 

De acuerdo con el capítulo anterior las fases que se requieren para el diseño 
operación y actualización de un EGCP son siete: 

1. Elaboración del perfil referencial de validez 
2. Elaboración de la base de sustentación del examen (Syllabus) 1 

3. Elaboración de la guia de estudio 
4. Instrumentación de versiones 
5. Aplicación del examen 
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6. Elaboración de infonnes 
7. Análisis de resultados 

A continuación se describen las principales actividades realizadas para el diseño 
de los EGCP detallando las fases del proceso; los instrumentos que se emplean; 
Ja información que se requiere y genera; los criterios pedagógicos y disciplinarios 
que intervienen en el análisis, procesamiento y sistematización de la información, 
y los elementos básicos de la operación de Jos EGCP. 
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4.1 Elaboración del perfil referencial de validez 

La labor profesional de un pedagoga se distingue de la de psicólogos educativos, 
docentes, sociólogos y demás profesionales del área social que trabajan en el 
campo educativo, en que de todos ellos, solamente el pedagogo está capacitado 
para definir el "deber ser"' del fenómeno educativo, puesto que el aspecto 
filosófico de la formación académica profesional que hace posible esta facultad, 
solamente se encuentra presente en el peñil de este profesional. El aspecto 
teórico y de manera más señalada el práctico de la actividad pedagógica, se 
comparten con otras disciplinas. 

Por lo anterior, la elaboración de un perfil referencial de validez de una 
licenciatura es una actividad que requiere que se recaben planes y programas de 
estudio; se diseñe un esquema que permita la comparación y análisis de los 
mismos; que se convoque la participación de expertos en el área de la 
licenciatura en cuestión; y que se tomen en cuenta las vertientes de desarrollo 
que la carrera ha experimentado. así como sus perspectivas y tendencias futuras. 

Todo ello hace necesario definir el perfil referencial de validez en términos 
analíticos, es decir conceptualizando cada parte del término que servirá para 
definir el contenido. alcances y límites temáticos que habrán de integrar el EGCP. 

Se habla de perfil puesto que se describen gráficamente las condiciones y 
características de un sujeto que se somete a la acción de un determinado proceso 
educativo. Perfil es entonces el concepto que denota en este contexto los rasgos 
y elementos característicos de una persona al término de un periodo o ciclo de 
formación. 

•perfil •<académico o escolar >> cuadro gráfico que indica el nivel alcanzado por el alumno 
en las diferentes materias de su programa. •2 

El término referencial se aplica al perfil porque éste servirá como punto de partida 
para determinar de forma mínima y genérica las habilidades y competencias 
profesionales que debe tener el egresado de una carrera en cualquier parte del 
país, independientemente de las modalidades de organización que asumen los 
planes y programas de estudio de cada escuela para responder a las 
necesidades regionales, estatales o locales de su entorno. 

El concepto de validez se refiere al hecho de que en México un egresado de 
cualquier escuela estatal, federal, autónoma o con reconocimiento de validez 
oficial de estudios (RVOE). puede ejercer su profesión en distintas entidades 
siempre y cuando cuente con la cédula profesional que expide la Secretaria de 
Educación Pública (SEP) y no exista impedimento legal que resulte de la sanción 
de alguna autoridad federal, estatal o municipal. Pero ello no significa que los 
planes y programas de estudio tiendan a promover la adquisición de un peñil 
idéntico u homogéneo. 
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En este sentido, en el diseño del perfil referencia/ de validez se requiere detectar 
el común denominador de los perfiles de egreso de las escuelas que imparten la 
carrera en cuestión: definir la importancia y pertinencia de los aspectos en los que 
difieren los planes y programas: analizar el desarrollo y tendencias de la práctica 
profesional de los egresados de esa carrera, y finalmente integrar los aspectos 
relevantes que deben ser incluidos en un EGCP. 

Ahora bien, el examen puede ser diseñado de distintas maneras, por citar dos 
fonnas de diseño se puede pensar en un examen elaborado sobre contenidos 
temáticos, o bien, en un instrumento construido sobre ta base de funciones 
profesionales. 

En el primer caso se definen unidades, temas y subtemas, y se procede a 
elaborar un determinado número de reactivos por unidad, tema y subtema. Con 
un examen elaborado de esta manera se pretende detectar las diferencias del 
manejo de la cantidad de los contenidos entre tos sujetos que sustenten el 
examen. Es un instrumento de conocimientos sobre una disciplina especifica y se 
pueden encontrar muchos ejemplos de este tipo de instrumento en las escuelas y 
facultades del país. 

En el segundo caso. es necesario integrar el peñil. definir dentro de él las 
funciones profesionales que genéricamente tendrá que desarrollar un egresado y 
correlacionar esto con las áreas de formación profesional que se promueven en 
las instituciones educativas. 

Un instrumento diseñado con esta segunda modalidad pretende definir una norma 
a partir de la cual se determine si alguien cuenta con una competencia profesional 
provista de ciertos atributos y cualidades referidas a conocimientos y habilidades 
especificas para resolver los problemas de una práctica profesional determinada. 

Por lo anterior, resulta indispensable definir la modalidad del instrumento para 
que su configuración sea ad hoc al tipo de resultados que éste tendrá que 
reportar y por supuesto a los fines que persigue. 

En algunos casos los perfiles son trabajos inéditos que por si mismos representan 
el logro de una de las metas del CENEVAL, en tanto se construyen con el aporte 
de los expertos con los que cuenta el país, son fruto de un enfoque plural, no sólo 
contemplan lo que actualmente se está enseñando a los estudiantes de la 
licenciatura en cuestión, sino que ayudan a concebir el perfil del egresado en 
dimensiones prácticas, vigentes y operativas que pueden ser útiles a quien asuma 
la responsabilidad de la evaluación y reforma curricular de los planes y programas 
que imparten nuestras instituciones de educación superior, logrando con ello un 
aporte importante a las tareas de mejora de la educación superior en México. 
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Lo anterior significa que el citado perfil no sólo es útil a Jos fines de determinar los 
limites y contenidos sobre los que versará un EGCP sino que es una contribución 
metodológicamente válida y confiable a los interesados en mejorar los procesos 
educativos. 

Los mismos consejeros técnicos encuentran en dicho perfil referencial de validez 
un elemento de apoyo que viene a centrar y resolver discusiones que se 
generaron en tomo a la especificidad de la formación que debe ser promovida por 
las escuelas y facultades de la carrera de que se trate en cada caso. 

La competitividad profesional, la interacción con otras disciplinas afines a las 
carreras de que se trate y Ja opción de especializaciones profesionales tempranas 
son temas que necesariamente al ser tratados citarán al perfil referencial de 
validez, parte de sus contenidos o bien la metodología, criterios y procesos para 
elaborarlo. 

VISIÓN DE CASO 

ELABORAR El PERFIL REFERENCIAL DE VALIDEZ DE LA LICENCIATURA EN OOONTOLOGIA 

El perlfl ,.,.,..nCUJI a. validez ~1'11 la 11Cenei8tunt en Odontok>igl• .. et.botó • partK un procedimiento p&unr.I Se 
convocaron • lodaa las lrn;trtuc:IOOe'S det pala que ofrecen C. C.ITM'll a que pmbcipm"an •portando s... plan de 
estudb5 paTa que el perfil de egreso de ~ un. fuera conaidef'ado. Se buac6 una integr.caón pnmefV estatal, 
luego regtONtl y flnelmente 5e realizó un. rl!UN6n rwctonal con r~ de d~ mstilueiOnes pan1 
Integrar en un solo perfil los conocnnientos. habUJdaciea • valorea y .ctltudea que habñn de tomaBe en cuenla 
i:-r- eabftcal ta calic:t.d proteaioon.I de los egresados de la licencaatura en Odonlologl•. 

A continuación - presenta a gwsa de 111.istntaón. el resuii.do otcerndo en la citada reunión Ntciocull 

PERFIL REFERENCIAL DE VALIDEZ DEL EGCP·O 

Este perlf/ ,.,.,.ndal d• v.aldez del odont6logo comprende loa conocimientos. habHtdades, valores y .ctrtudes 
mln..,._, ~b'es que los egresados de ~ licenciatura ~ aee de Odontologl•. Eslomatologl•. C1rupno 
Dentista o MedlCO C1r-ujano Dentista deben reunir para as.pirar • reaJIZar una ~ profeak>nal con cabdad 

Al t"1'nmo de aua in.tudMJs. el egresado esmnt. capacitado pan1 tdentlfic.r y resor....er los problemas de aaluo oral 
lndhridual, famllar y/o cornunrtana con un enfoque ~emente prevenbvo, mutbp«>f-.onal e 1nterd1SCJptmano. 
con un sentido hum.anistico. 

El diagnóstico, 
El pronósl:JCO. 

• El tratamiento, 
• LA prevenciór1 y la promoc'6n, 

La lnveshgación 
• La edm1nl5tnteión 

1 AJ CONOCIMIENTOS 

Esle Pf"DfetUOnal 5e cantetenza por poseer kas corKJamtentoa indi.penaatMea para. 

1. Parttclpar en equipos de salud muftlprofeuon.lea e enterdiacipUnanoa, 1nterpt"etando el procf!'SO -11.Kf. 
enfennedad en fonna 1ntegnil en loa •mtMioa tnatlluaonal y privado 

2. Tener loll fundamenlos lécnicos de los rnétodoa: caentlfico, eptdemlOlógtco y estadlstico para au apücactón en 
odontok>gia 
Desempei'\ar y des.arrollar, con pet"Topecbva integral, el diagnóstico de loa P9cient- a nrvel blo-~aocial. 
Oiset'lar un plan de tl'lllamiento Pf"evenllYO. curat1YO o reat.e~trvo aphc•ndo los eonocanienlos teónco-cllnicoa 
de Ja pr-KOca general de la odontotogla, consfder•ndo las are- especifJcas· enoperio, cirugla, 
odontopedialrla, ortodonc$a, y restaurativa. en functón de los recursos humanos, técnicas y matenales y 
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equipo disponibles. 
5. Definir modcl&os de -rvteto5 en 5US dlferent- eJ<PJefilOfleS hllnto instrtuciona~ como pnvada•. asum~ 

lo. ptincl~ admirostnll!v0$, 1egaie. y norrnatrvos det .,ercteta pror~ 

PBl'll el cabal e,ercic10 de ~s tunc90flfl'S antes Citadas. el egresado debe poseef" )OS cOf'IOCUnienll:Ja que se 
descnben • cootmuac:IÓl"I· 

Admanistntetón 
Aoatomla dental 
Anatomla general con enfas.is en cat:ieza y cuello 
A.nea.t~la 
Aspectos p$1C016glCOS del trato con el paciente ...... ...,._ 
Bloqulmic:a con énfasis e-n btoquinuca dental 
C.nologla 
Cirugla y técnicas qutrúrg1cas bucales 
Embnologla bueal (crec1m..mto y de5an"ollo) 
Embnologta con é'nfasn1- en cabeza y cuello 
Emergencias med.co-odontológicas 
Endodooc1a 
EpdetnK>logia con en!aSlS en las enfermedades ora\e$ 
Ergonomla 
Estadistica basica 
E.Ji.odonc1a 
Farmacolog1a 
F~ia 
Histología con enfa5.15 en ru~o1ogia bucal 
lnmunologla 
Introducción a la chmca 
Matenates dentaleS 
Metodokligia de ta trwe5tJgación cienl1fica 
Mlcrobiokogia con entasas en mic.robtologia bucal 
Oclus.ón 
Odontogenatrla 
Odonto6ogla forense 
Odonto6ogia Integral 
Odonw.oQla 'egal 
Odontok)gla peventlva 
Odontologla ~I 
Operatona dental 
Ortodonc>a 
P0<ooonc.. 
Pa1oiogia con entaais en patok>gla bucal 
Propedeut1C11 Odonlo'6gica 
PropedéUtlea y semdogia 
Prostodonc..a 
Proteano 
RiiJdtok>gl• general y bucal 
Salud pública 
SunP'!flCaCIÓO de técnicas 

) B) HABILIDADES 

El egresado de lll licenciatura en Odontolog1a aphcará con ca.ltdad loa conoc1m1entos adqUUlQoS en la loma de 
~nes para br'1ndat atenc1~ odontológica general, pot' k> que debeta tener tas S1gu1entes habilidades 

1. O..agnosticar, aphcan.do lo& conoc1m1entos y elementos auiollares para cada caso. antes. de iniciar cualquier 
tratamlefllo 

2. Aphcar el método ept<Serntológieo par.a el diagnostico. sobre ta frecuencia de las enfennedades bucales de 
rnaycw prevaleneia, al igual que &U drstnbuCión, ba$ándo$e en el enfoque de ne5QD 

3. APic.r en forma 1ndlYIClual y colectiva, medidas de prevención pnmana (promoctón de la $.alud y protección 
especifica) de las enfennedades buco dentales más trecuenles en el paia 

4 Vaklntr la condic:1ón b~psico-soc1al de los pacientes que requll!ran tratamiento bucal y aphc.ar lo5 
procedimientos necesano& para COM"eglf afecciones y preservar la salud bucal en functón de los recuraoa 

""""'"'"""' S. Oesarronar una pnict1ca integral, mutttproresional e 1nterd1sc1pl1nana y a« capaZ de canalizar a los p.ac1ent- a 
laS especialidades correspondientes 
organizar y administrar los diferentes modelo• de seNlC10 de la practtca odontológica 
Oe5anollar la practic.a odontológiea acorde con la 1nnovactón. adaptac16n o transfet"encua tecnológica en su 
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fe¡ VALORESYACTITUDES 1 
El ~ de la l~ur. en OdontokJQi• debe 9ef" un proleaiona.I que .oemms de estM altamente capacitado 
en el.,... eientlnco--teenológtc. deber* poseer"'- a.igui9nt- valor-y~-

1. lnt~r la real9dad de au enlomo con un enfoque critico. cre.-trvo y de sefVteio • .. eomurucs.d 
2. Fundamentar au ejerek:io prcf~ en el .,.,.s sólidO respeto • los derechos humanos del paciente, 
~Q .. .alud y la integrid8d blo-psk»-soe;lmi. 

3. Oerno.arair que sus r~ prnfeúorulles con aus. pac.'9nles se realinm ~JO ._.... concepta humanlstico 
5ogra.ndc ••1 ta conser,,adón de .. salud y el me;oranuento del enlDf"no social y eco'óg1CO. 

4. Condudr aus re&acicne-s prolnkJnaies con un esplntu de co&abc:w"9Ctón y ettca. pramovlefldo et trabajo 
muruprnfestonal e interc:HsciphnaOo. 

S. ~tener .. moüvactón por parttetpar en los prccesos de .ctuüz:actón y me,orl• de la cal.cúld del eierc=x:t0 
prnf~I 

UM veta de utilidad que se ellplot6 con la propuesta del perfil. fue la compM:mentanedlld de 6sle con traba)OS realtZado$ por la 
F~ Me:xlc.aM de F.cwtades y E~uelas de Odonlologla (FMFEO) en cumtto • la cerllficaaóo y ecredrtación de las 
lnslltuctonres de educectón aupef10r que tmps'ten i. U~ en Odontologla dado que se esUn r-"Zando esfuerzos y 
~ tendlente9. f.cllltar i. opeJaCión del Trm..do de Llbfe ComeT"CIO (TLC).,, los a.pecto. de la ecttvldad profesional 
tntemacional. 

La constitución del perfil referencial de validez tal como se presentó sugiere la 
idea de que el examen se integrará bajo la consideración de las funciones 
profesionales a las que se dedica el egresado de la Licenciatura en Odontología, 
siendo el propósito del examen definir el nivel de conocimientos y habilidades de 
los egresados. para diagnosticar. pronosticar, tratar. prevenir la enfermedad, 
promover la salud, investigar y administrar en el ámbito de la odontología en 
México. 

SUMARIO 
Perfil referencial de validez 

• Definición de los conocimientos, habilidades, valores y actitudes que 
caracterizan al egresado de una carrera. 

• Conjunción de los contenidos de planes y programas con los análisis de las 
tendencias y desarrollo de la enseñanza y la práctica profesional asi como con 
los requerimientos del entorno laboral. 

• El diseño del perfil de profesionales e instituciones requiere una participación 
plural y constituye la base para la selección de los contenidos y la estructura 
de un EGCP. 
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4.2. Elaboración de la base de sustentación del examen (Syl/abus) 

El syllabus de un EGCP es un documento inédito que se integra para establecer 
Jos limites del examen en cuanto a su extensión, población a la que se destina. su 
dificultad y las recomendaciones metodológicas para la elaboración de reactivos. 

La participación de los consejeros técnicos en la elaboración del syllabus es 
primordial, puesto que solamente quienes están involucrados en la formación 
profesional de los sustentantes, en las agrupaciones profesionales de egresados 
y el sector laboral de los nuevos profesionales. pueden avalar la pertinencia de 
los contenidos del examen. 

Dado que uno de los propósitos del consejo técnico es velar por la validez del 
examen, entonces este órgano debe definir unidades, temas. subtemas y niveles 
taxonómicos del examen, para ello cuenta con la posibilidad de adoptar diversas 
formas de organización, como la integración de comisiones o convocar a 
reuniones de expertos para recabar sus juicios con las que se habrán de 
puntualizar las unidades. temas y subtemas del examen. 

VISIÓN DE CASO 

En el caso del EGCP-0 5e Integraron tres. comJStOnes (una poi cada área de fortnaCIÓn especlf.c., matrumental y opet•tlva) para 
deflnlr los conterudos t~llcos del eitamen. Cada com1S16n se reunió e.i nt.Jmero de veces que juzgó converuente y fonnu&ó •I 
cabo de las reun10neS una ~· que se someterla a ia consideración del pleno del conse)o 
Los contenidos temáticos que finalmente fueron aprobados se presentan a c0t1t1nuación 

ÁREA DE FORMACION ESPECIFICA 

ANATOMIA 
1 1 Anatomía general 

1 1 1 Apa,.to card.avascular 
1.1 2 Apa,.to digestivo 
1 t .3 Sr&tema nerv10$C1 

1 1 4 Sistema 1nmu"°'6gico 
1 1 5 Sistema mUseulo esqueléhco 
t 1 6 Sistema endocnno 
1 1.7 Sistema gen¡tounnar10 
1 . t 8 Aparato respinitono 

1.2. Anatomla de catieza y cuello 
1 .2.1 Huesos del cráneo y cara 
t.2.2 MUsculo5 de la mashcaclOn. tacmles. del c~lo y 

linguales 
1.2.3 Aniculac10rle$ r11as y móviles 
1 .2.4 lnervacton Pares craneales. 
1.2 5 lmgac1ón 
1.2 6 Glandulas endocnnas y exocnnas 

2. BIOQUIMICA 
2.1. Componenles bioquímicos del cuerpo humano 
2.2. Procesos bioquim1cos 
2.3. B1oqu1mica denlal 

3. EMBRIOLOGIA 
3.1. Fecundación 
3.2. Implantación del huevo 
3.3. Cresta neural 
3.4. Fotmact6n de capas embnonanas 
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3.5. ~ dlac:abeza y QMDo 
3.8. Arcoaytxaaa,......,... 
3.7. Odui*u* ..... 

FARMACOLOGIA. CONCEPTOS GENERALES 
4.1. Fa11w:odliolw1.-
4.2. Fw 1 ;;&cccla Mica 
4.3. Vlaa de aci11•mtiwJ611 
4.4. Vlaade~y9JCCl'9ción 
4.5. OoUftcecl6n y paeolog1-
4.8. ~y~ 
4.7. TmdcOICigl• 
4.8. ~. ~. ~. ~ 
~ • .....ttnn.m..tonaay~ 

S. FISIOLOGlA 
5.1. Fmk*:iglagenetW 

5.1.1 Fialologf•del---o~ 
5. 1 .2 F~I• del apar.ro dlgestNo 
5.1.3 Fiak>IOgla del~~ 
5.1.4 Filwologladelai&tmna~ 
5.1.5 Fiiuobgladel......_múM:"*>~ 
5.1.8 F!Uc*Jgla del ai1it.mm m'ldocrino 
5.1.7 Flalologla del atal.,,.._ geNlourinario 
5.1.8 lntef'Cernbia~ 

5.2.. Flú)logla de eabm;m y cueAo 
5.2.1 FiiMoloQI• de r.c.- d-' cr.-..o y c.r-. 
5.2.2 FiiMologla ~ ~delama&ticmción. 

r.cwe.. d.i cu.lo y~ 
5.2.3 FiSkJklgla de A TM 
5.2.-4 Fiaiologla de~: Pares c;r.neaJes 
5.2.5 H~ 
5.2.6 FbWologla de ~ endocnnas y exócnnas 

e. GENETICA 
8.1. Mitosi9 y n...-
15.2. Eatructww rnol9cuiar del ONA y RNA 
8.3. Tlpo9de~ 

8.3.1 Autc:i.ómlca~e 
8.3.2 Autoeómie.m receaiva 
6.3.3 Oomlnwita lgadll • y 
8.3.-4 Recesiva Mga:Sa •Y 
8.3.5 p~ o mul;ifactortal 
8.3.8 ~ 
8.3.7 ~o llg9dll •cromosoma y 

8.-4. ~~~y~ 
8.5. Slndromea de cabeza y cuelo 

7. HISTOLOGIA 
7.1. E.tructur"9 de a. c6kA 
7.2. Tlpo9 de tllj6doa 

7.2.1 Epblai 
7 .2.2 Conec:ttvo 
7.2.3 MuM:uiar 
7.2.• 6..a 
7 .2.5 Nervtoao 

8. INMUNOLOGIA 
8.1. Centros ~ Timo. bazo, m6dula ósea y ~ ...,_.,. 
8.2. R~ tu'norml 
8.3. R~c:ft.dm'.Unfoc:llo9Ty"b" 
8.4. Stat.mll de complemento 

9. MICROBIOLOGlA 
D.1. C.-.c:terl.ttc::a., eicloa de -s., vtnAencia y da&iflcmcián dlr: 

9.1 .1 Bacteriaa 
9.1.2 Virus 
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9.1.3 Hongos 
9.1.4 ParátMl:oa 

10. PATOLOGIA 
10. 1. Proceso salud eotennedacl 
10.2. Oesequil1boo homeoMétlCO 
10.3. Proeesoa 1nnamatonos 
10.4. Proceso. degenerat!VoG celulares 
10.S. Procesoslnf~ 
10 6. Manlfe.tacK>neS de ~fermedadea atStém.caa 
10.7. Ttasrornos inmunes 
10.8. Enfermedades endocnl"'aS 
10.9. Altera~ hemodlnarrucas y de los liquados Shock 
10.10. Enfermedades del aparatodigesUYo 
1011. Trastorno&h~ 
10.1:!. Traatorno.quí~ICOS 
10.13. TrastDITlOS neoplásacos 

11. BASES LEGALES 
11.1. Orspo:s.te:.t0ne-mtanas 
11.2. O~e$ haeendaoas 

12. SALUD PÚBLICA 
12.1. StstemaNacKJnaldeSalud 
12.2. Ptan Nae.onal de Salud 
12.3. Programas Naaonales de Salud 

13. ASPECTOS PSICOLÓGICOS DE LA RELACIÓN CON EL PACIENTE 
13. 1. ManeJO c:onductual del n1flo y del~ 
13.2. Mane,o c:onduc:tual del adutto 
13.3. Maneto conductual a.el s.enec;to 

14. ERGONOMlA 
14.1. lknNNICIOn 
14.2. Venblaclon 
14.3. Aeuatica 
14.4. Dtsulbuclón de espaeoos 
14 S. utWz:ación de mobd&ano 

ÁREA DE FORMACIÓN INSTRUMENTAL 

1. ANATOMIA DENTAL 
1 .1. Partes ~ apando estomatognatJeo 

1. 1 1 Topografía 
1.1.2 Glándula$ saliva~ 
1.1.3 Penodor<to 
1 .1.4 MUsculos. de la 11'18StlCOl1eaon 
1.1.S ATM 

1..2. Nomenclatura y topografla de los doentff 
1.2. 1 Sunetrla bilateral en el hombre 

1 .2 t 1 Nombl"e y pmuc.ión de ~ órgano dentano 
1.2 12 Tcpos de denbeión 

1.2.2 Tipos de nomenciatUfll 
1 2 21 POf" s!mbolos num6neos ·ADA. 
1 .2.22 POf" euadrante5 
1.223 Por doble dlgllo (FEDEIT. OMS} 

1.3. ~del diente 
1 .3.1 Corona 
1.3.2 Cuello 
1.3.3 Ralz 
1.3.4 Caras de k1s dient-
1.3.S Drv!SKln por 1erc10S 

1.4. confonnactón de la cara eJ<terna det diente 
1 .S. NUmero de e~ de c9da diente 
1.8 NUrnero de ralees c$e cada diente 
1 .7. Anatamla y cronotogia de ta pnmera denUC1ón 
1 B. Anatamla y crDnmogia de ta seguncSa dentw:tón 
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t.9. 

2. ANESTESIOLOGlA 
2.1. Dolar 

2.1 . 1 Definición 
2.1.2 VI- de conducd6n 
2.1.3 Percepción 

2.2. NerYiO b1gl6mlno 
2.3. Fat'lNICOlogl• de los Wldlésieoa 

2.3.1 e~ 
2.3.2 Eetructura qulmtca 
2.3.3 p~ famwco&ógic.aa 
2.3.4 ~ 
2.3.5 Efectoa co&.teratea 

2.4. V~ 
2.4.1 ~generün. 
2.4.2 Propiedadea r~;cas 
2.4.3 Vasoconstrictore que se adrdonan • los anesth.cos --2.4.4 COntr--.c:ltc8CtOIWS 
2.4.S Reeeciann ~ 

2.5. T6cn6al• de~ local 
2.5.1 Táenk:aa del rnmaler" su~ 
2.5.2 TKniicas del rn.nchbulal' 
2.5.3 Tiknicaa ~ 
2.5 4 T6cnlcaa ~ 

2.6. Complic8cionea por anestesill local 
2.7. Anestesi9 ~ 

2.7.1 ~genefWes 
2.7 .2 VI- de admlnlstralci6n 
2.7.3 Neur~ 

3. CARIOLOGIA 
3.1. ~genera.les 

3.2. E~ 
3.3. Eptd9mk:llog~ 
3.4. e~ 
3.5. F-=t«- pr9dl:aponentes 
3.6. Aspectos aoclales 
3.7. ~yr~delesmatte 
3.8. N._... de Pf"eYenC'6rl en rlllaa6n • la canes 
3.9. Ntvetes d9 .picactón en ret.etón • la canea 

4. EMBRIOLOGlA E HISTOLOGIA BUCAL 
4.1. Embno6ogl• e hr.tologl~ de tas ~ bucalea, penbucales y -4.1 . 1 Arcos branqu..ies 

4.1.2 ESlomodeo. paa.dar. cavidades nasales y lengua 
4 1 .3 Arcadas dentan.a 
4.1.4 G'6ndulas .allvales 
415 ATM 
4.1.6 lámtnasy~dentanoa 
4.1 7 Tejidos btomineraltzados: r:lenbna, esmalte. cemento y ....... 
'4.1.B Puap. y ligamento penodOntal 
4.1 .9 Mucosas bucales 

5. EMERGENCIAS ODONTOLÓGICAS 
5.1. Conuder.c!OfWS Geneniles 

5.1.1 Oefiructón 
5.1.2 lmpoñ.9ncia 
5.1.3 Actrtucl del CWUJª"º denb5ta ante .. emergencia 
5.1 4 Frecuencia 

5.2 PrepWW:lón pa ... el manep 
5.2.1 Organtz.eión del equipo y fármacos 
5.2.2 Apoyo e.temo 

5.3. V~ oet P9Clenle 
5.3. 1 Examen cllnte0 
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5.3 2 Mod•~ •I tratanuenlo 
5.3.3 Estudio y dtegnóstJCO det ~e en srtuactón de 

...,...enc1a 
5.4. Procedimientos baa.icos paara la •lencion en emet"genc.ias 

5.41 RCP 
5 4 2 Apticactón parenteral de fa:macos V fluidos 

5 S. Cnais convulsivas 
5.8. Tntatornos endocnnos 
5.7. Hipoglucemsa 
5.8 Hemomtgias 

581 Oefínk:tón 
5.8.2 Causas 
5 8 3 Hemostasia y hemostaSfS 

5 8 31 Metodos de hem0$hl5U!1 (Fi&.1cos. qulnwcoa y 
btok)glCM.) 

5 9 Trastornos refacionados con farrnacos. 
5 9 1 AnahlaJ11a {local v genet"al) 
5 9.2 lnteriilCr::iones fannacok>goeas 
5 9 J Sobreaos.a 

8. MATERIALES DENTALES 
6. 1. Genet"ahdades 

6 1 1 Propiedades fi&ic.as 
6 1.2 Proptedades qulm1cas 
6.1.3 C°"5Jdet"ar::1onesbtc:Mógcas 
6.1.4 Cnleno& de ctasificaeton 

6.2. Cementos aentale& 
6 2.1 Memcados 
6.:? 2 No medicados 

6.3 Malenalea de 1mpr1!$>Dn 
6 3 1 Rig.aos yesos. mod.ellnas. Z1nq1.~nébcos 
6.3 2 Elasticos· hldrocolotaes. etasl6meros 

6.4. Matena~s de restauración 
6 4 1 Re'51nas ar;;rihcas y compuestas 
6 4 2 lonomero de vtdno 
6.4 3 Amalgamas 
6 4.4 Aleaciones metahcas 
645 Ceramicas 
6 4 6 ObturacOO Gut.apel'"Cha y plasticos 

8.5. Materiales de prevenctón 
651 Fluor 
6.5 2 Selladores de fisuras 
6 5 3 Cepillos e hll05 dentafes 
6 5 4 Pastillas reveladoras 
6.5 S Oenllfrlco v colutonos 

6.8. Matenal e rnstrumenlal de laboralono 
66.1 
6 6 2 Instrumental V •?"'ralos 

7. OCLUSIÓN 
7.1 Oefintetón 

7.1 1 Ocluskln 
7. 1 2 Gnatologia 

7 .2. Elementos anatOfrncos 
7 .3. Fiaeobgía de la oc;;h.1&1ón 
7.4 Planos canesMtnos V e)l!'S de rotar::1on 
7.5. Movvnient0& mandibulares 
7.8 Significado cllnico del m0V1miento 
7.7. F9ciores de la ocJuston 
7.8. Relacton cent.rica 
7.9 OclusKin cénlnca 
7.1 O 01mensl6n "'ertical 
7.11. Articutadore5 (_,mla¡ustabtes) 
7.12. Clasificaciones v d1st1ntas e5euelas 

8. ODONTOLOGIA PREVENTIVA 
8.1. Definición e 1mport•nc1a factOf'"- SOCKICuttUl'"91ea y economcos 
8.2. Salud pUbltca 
8.3 Pr0C9'50 salud· enfermedad 
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8.4. H..ton. natural de f.11 enfennedad 
8.4.1 Ongen y cuno rwtural de &a enfl!fmedad 
8.4.2 PenodOa: Pre~. patog~ ytenninal 
8.4.3 Nivelea de prevenc'6n y apllCaCIÓn 
8 4 4 N~ de atenc.on· Pomano. M!CUndano y len:&IN"IO 

8.5. Meddas prevenflvall contra la canes y placa detltobActenana 
8.5.1 Higiene bucodental 
8 5.2 Nutnción 
8.5.3 FIUQfUfOS 

8 5 31 lnnuenc:llt de loa nuotUl"oa en los tejidos ---8.5 32 V1as de adrrunratrac.ort 
es 33 ToJOCOloQia 

8.54 Se-lladore-s 
8 6. Nledldas P'"even!Nas contra enfe~ t~· 

Bact«1anas. virales y mteóbcas 
8.7. Corlttol de mfecciones cruzada& 

9. PATOLOGIA Y MEDICINA BUCAL 
9.1. Mel0d0$ de ~lorae.K>t'I y diaQrl0$llCO 
9..2. Métodos awahares Biopsw.s. cn°'og1a md"obativa. eiUudlOS 

rrNCfObtológieos. estudios rad>0grar1cos. GM, estud!OS de 
Jabonltooo 

9.3. TflU.t~ del desarrouo de 
9.3.1 Maxl&arlt-$ 
g 3 2 Labfo y paladar 
9.3.3 Mucosas bucales 
9.3 4 Lengua 
935 DMMtes 

9351 Tatni!llflo 
9352 
9 3 53 NUrnero 
9 3 54 Fonn&c:.IÓn (amefoger1eS1S y denl1~) 
9 3 55 Ef'UPC'Qn dentana 

94 Alt~d~delosorganos.aenta~ 

9 4. 1 Atncaón. •bnas!On y erOSIOl"I 
9 4.2 Dentma.& Secundanas, de r~ractón y eselet"o$ante 
9 4 3 CaJClf!C41CIOl\eS pulpares. r~c•ón e.ierna e interna 
9 4 4 H1percementos. y cemenlicuJos. 

9.5. L~ betitgnaS. canc::en5&b'es y malignas de oogen epitelial 
9 8. L~ ptgmentadas 
9.7. ~benignas y mallg~s de origen ~u1mato5.o 
98. L~hl~S 
9.9. Quiab!s de c:abeZa y cueilo 
9.10. NeopMtsqts ooontogenettc::as 
9.11. Altentetones y neoplasias de glándulas sarw.l@-5 
9.12. Oiseman.9c.on de Ja tnfecc.M)n bucal 
9.13. Enfermedades 1nfecC10SaS bucales Saete-nanas. micóticas. y ..-. 
9.14 Les.lonesy~conongenenti~ 
9.15. Enf~ dermatologtea& con manif~es bucales 
9.18. ~nf~ y arteraclOl"teS de kls 1e¡idos hematopo)'elw:.os. 
9.17. L~ulcenltlvas 
9.18 Oiagnós.bco y tera~ica de &.,is pnnc:1pa1es patologías en la 

cawcaa bucal 

10. PROPEDÉUTICA Y SEMIOLOGIA ODONTOLÓGICA 
10.1. HISfona cllnicai 
10.2. Metodoa de> ellplotac/Ótl del pac.-,n1e. lnterrogatono. tn5PeCCKM'\. 

palpacfÓn. pen:u&IÓC'\. a~urtacKYI, medlCIÓrl. punción e.ploratona 
10.3 lntl!fJ)f"etaCl6n de estudio. de labOratono y gabinete 
10.4. Stgrws vnales 
10.5. L-.ooes e4ementa~ de la ~I y mucosas 

1o_s.1 Pnmanas 
10.5 2 ~undanas 
10.5 3 Eicploractón de cabl!Za, cara. cu~lo y cavk:lad bucal 

10 e. &emlOlogla de pacientes de ano nesgo 
1 0_6.1 lndlcacrorte'S de ITlllntl!10 dental par.a ~- d• arto 

nesgo 
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10.9.2 En~~ytnlnsmisib&es 

11. RADIOLOCIA DENTOMA.XJLOFACIAL 
11.1. Princ:iplos ~ 
11.2. F~O.a.lmegen 
11.3. T~ O. ~ ~nea ~: Prirliclpo9. de 
~. tkn6ce de bMctñz. ~ ~. lnterprcmmal. y -11.4. T4cnlcas de ~ ~fiea ~: Panor*mlca. 
C8hlADgraf\m, •AP" y•PA.,W ...... __.,. ~. Hirsl:, c;ondilat'es, 
~.~n.~.TAC,caJ'l)lll 

11.5. T~O.proces.aodelapeUcu&. 

11.8. ·~~ne. 
11.8.1 ~ 
11.8.2 Pell'.ll66glea 

11.7. Prolecd6n ~ 
11.7.1 Paraelcirufano~ 
11.7.2 Parael~e 

12. EPIDEMIOLOG\A 
12.1. v_.._..potm'dógten 

12.1.1 P.-
12.1.2 Lugw 
12. 1 .3 Tl9mpo 

12.2. lndlC9dor•O.f~ 
12.2.1 ~ 
12.2..2 lnckMnclm 

12.3. F~O.ne.go 

12.3.1 Oet~ 
12.3.2 ~ 
12.3.3 p~ 

12.4. l~c:M.atud:Oinlet09 e~ 
12.5. P~.Wll~y~dedatoa 
12.8. Contrddeenf~delapol::llación 
12.7. ~epidllri1"Ultgc11 

13. ESTADISTICA BÁSICA 
13. 1. MModo MbldisbcO 
13.2. ~o.~ 
13.3. R~ y pr-..nt.::'6n de es.tos 
13.... P~c:MlmtnfcmwciOn 
13.5. Meddaa de tendencil: c:er1b"al 
13.8. M9d6daa de dlaperWón 
13.7. Curv.nonn.lydesvtllciOn~ 

1•. METOOOLOGIA DE LA INVESTIGACION CIENT\FICA 
14.1. T¡po.de~ 
14.2. P..aedela~'6ncientlf'ea 
14.3. ~ del pJQtocota de la irWeStJgación 
14.4. ~ del rnétOdo cienlificl) en. ~. eptSemk*>gica y 

clink:a 

15. OOONTOLOGIA LEGAL 
15.1. R~PfOles.on.11 
15.2.. Qocumwito& estonwldeg.ie-a 
15.3. Fonnaa de reapoctt.abil'CS9d est~ 
15.4. ~ 
15.5. Etica~ 
15.6. OdanlDbgl• fCW11nM 

16. OOONTOLOGIA SOCIAL 
16. 1. Satud bucal 
16.2. Satud púbhc'9 
16.3. Estud*o epdemiológ$co 
16 4. Progr:amaa de preYenCtóin y ~ 
16.5 Pramoc'61"1 de ia salud eornunbt1lt 

17. ADMINISTRACION 
17.1. lntrodtJcc'61"1alproce.o~ 
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17.2. ~.~.suplNtUón.,~de tos~ ....... ,, 
AREA DE FORMACION: OPERATIVA 

1. CIRUGiA VrtCNICAS BUCALES 
1.1. H..aorim dlt*:a 

1.1.1 ~de labonllorio 
1 .1.2 E.tudk.19 r.dlogrj,fteoa 
1.1.3 o~ y tnitanWento 

1.2. ~y~ 
1.3. Acto quWúr¡pco 

1.3.1 p~ 
1.3.2 T~ 
1.3.3 Pa.topentoria 

1.4. ActMdadea~ 
1 .... 1 ~ 
1 .... 2 Clrugle en~ ...atva1ea 
1.4.3 F..-enllectomla 
1...... T~le bUcod9ntoma>ólof.cial. F~ 6Mt- y 

esem...., autura de~ b&andoa 
1 .... 5 Ciruglal ptepn)I~ 

1.5. ~. ref..ncia y contran"eferenc'- de las principales 
pmtdogim9 de t.¡idoa bucalea, ~y duros 

1.e. ~ y rnmneto de ~- enf~ .. _ 
1.7. P~lnf~d9ntomaxUof~ 

2. EXOOONCIA 
2.1. l~p-ey~ori9a 
2..2. El acto qulnjrglco en dlmnte9 ternporWa. y permanentes, inc.luldos. 

~.~y~mU!tiples 
2.3. Acddentn y~ medlalos e tnmec:Uatos 
2.4. e~ pre, trana y po91opef'llltorioa 

3. ENDOOONCIA 
3. 1. Morfmo;le dentarm 
3.2. Dillgnddco 
3.3. lnstrumentlll en l9ftdodonela 
3.4. ~y prepwación de conductos 
3.5. T~ endod6nbco. Unl y ~ular y apmaficac'6n 
3.e. Paitmo;la puip. y ~plCAI 
3.7. ctlnica °"' dolol' 
3.8. Recubf1miMitoe ~: Directo e lnc1lrec1o 
3.G. eirugl•~ 

4. INTROOUCCION A LA CLINICA 
... 1. Mw.;o cMi eqUpo, instrumental y m.t.n.I b6&lco odontoaóg1co 
... 2. Prindpíos flakXJ9 y qulmlcos de aepala y anti&epaia 
... 3. Mm111Jo dlNco y~ det paciente 
4.4. Pn:Jf110id6n y prewtnCl6n de -.tud oral. control de pi.ca 

del ltut:iacl• laa •• tillcnK:a de cepllladO, odor"ltaxéaia. •phc:aaón de -·-s. OOONTOPEOIATRIA 
5.1. Mar...;a pslcol6gk:o det Nfto 
5.2. FtaiOIOgla de la octua.on de .. denbción prwnana: esb'VCtunl. 

eronokli;ta, c:.alcrnc.ctón del órgano dentario, proc:e'50 de erupcte)n y __.._ .. 
S.3. Otagn6stk:o de canes 
5.4. A~~ y r~. ~de cavtdades. 

COfOr'l88 de .cero y fundas cefutoldes 
5.5. Anestesia,~ y ae<9Kt6n 
5.6. Terapa putpar. Pulpo y putpectoml• 
5.7. T6caWcaa qutnjrgtcas Odont:oleciomla. f~. $entes pnmarlo& 
5.8. ManetO cllnicO det Instrumenta& especifico 
5.9. Manlfestac~ cwales de enfennedades ...t6micas en --· 
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e. PAROOONCIA 
e.1. Morfobgla e tustotogla def penodonto 
82. Ebologla de la enfermedad penodontal 
8.3. Anaüsd del proceso 1nnamatono, Wnunológieo y de rep.V8CIÓl1 
8.4. Tratamiento de~ enfermedad p.!!nodontal 

8 4.1 Ebologla y diagnó5be0 
8.4.2 Pr~n 
843 Tra~nlo 

7. PRÓTESIS PARCIAL FIJA V REMOVJBLE Y PROSTOOONCIA TOTAL 
7.1. Equipo m5ttumental y rnete-n.¡i;I utilizado en cirmea para 

retwbdrtactón prot~ 
7.2 Oiagnós.tico. pronos,tico. plan de tra1am1ento. 1rldic:aeoones y 

contraind~iones en rel"\abllltaetane-s protes1cas 
7 2 1 Prote$1S fifll 
7 2.2 Pról:esis parcal rernovible. obtenc.ión ~ rnodekls 

def1nlbVos y teocnoc:as de 1mpresoon 
7.2.3 PfOtes.rs 1Nnee11ata 
7.2.4 Proslodoncia 
7 2.5 Aditamentos de prectSIOn y s.enuprecl:SIÓO 

7.3. Diagnóshco y tratamiento de' s1ndrame de disfunción dolorosa de 
laATM 

7 .4 Elementos de DciUSHln 

OOONTOGERIATRÍA 
8.1 ~~IC:O 
8 2. Aspectos f1$11Clm1:X1ológocos con m11mfest2'c.10nes bucales en el 

paaente genatnco 

9. ODONTOLOGIA INTEGRAL 
9.1. OefinM;:ión de la clin1ca en au concepto geroet""al y sus dcac;~ 
9.2. Histooa curuca y~ mtegral 
9.3. Dtsetl.o y plan de tratarnoento es.pecific:o en &a rehabiutaciórl det 

aparato estomatognático 
9.4 Prt!Yeneión y atencion 1ntegt""al a les probM!mas de mort.tlldad buc8' 

10. ORTODONCIA 
10.1. Metodos de diagnostico ortodóncteo 
102. Cla51ficaelóo de &a ortodoncsa 
1 o 3. cias;ncaaon de las makx:lus4one-s. 
10.4. Ettok>gia y tratarruemo de las mak>clUS«>nes 
10.5 Pnnerpios baomeearueos de los movirmentos dentanos 
10.6. Aparatologla ti,a y remov1ble 

10 6 1 Claaif1Caetón 
10 6.2 Venta,_ 
106.3 Oesventa¡as 

10.7. Oftodonc:m preYenUVa 

11. OPERATORIA DENTAL 
11.1. Hrstooa ctlmea. diagnóstico y tratamtenlo 
11 2. Instrumental e instrumentación 
11 .3 Mane,o del campo QPenlono 
11.4 PreparactOn y r~uración de caVldades 

12. SIMPLIFICACION DE TÉCNICAS 
12.1. T~ctepre\f'el"ICIÓn 
12.2. Técneeas de diagnóstico y pronó5t1CO 
12.3. Técneca• de tratamiento y rehabtlrt:ación 
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Una vez que el consejo técnico ha definido el contenido temático. cuenta con 
suficientes elementos para delinear la forma en la que se diseñarán las formatos 
de registro y el examen mismo. 

Todo lo anterior requiere que la coordinación del examen adopte una postura 
prepositiva y se lleve un registro en las actas de las reuniones de los consejeros a 
fin de conservar no solamente los resultados de las discusiones y deliberaciones. 
sino que por encima de ello, se cuente con una memoria puntual de la 
justificación de cada resolución, ya que este conjunto de documentos permitirá 
verificar. en cada paso del proceso, si el examen se está construyendo con el 
nivel de confiabilidad y la pertinencia mínimos requeridos para cumplir can sus 
propósitos. 

La integración del examen se basa en la consideración de las unidades temáticas 
derivadas del perfil referencial de validez. por ello el consejo técnica y la 
coordinación realizan un trabajo conjunto para construir tablas de correlación que 
hagan posible Ja toma de decisiones en cuanto a la estructuración e integración 
del examen. 

A continuación se presentan las tablas en las que se correlacionan las áreas de 
formación, con las funciones del perfil profesional en los aspectos de 
conocimientos y habilidades, y finalmente se pondera la importancia de cada 
correlación para definir con ello fa estructura y tamaño de las versiones que se 
validarán y posteriormente las mismas características del examen. 
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VISIÓN DE CASO 

~- ...... --....... POOOO"·-- ............. -T-...-•-00'..,.,,...,,.... __ ~--- ................... --

. . . 

I! 
. 

40 



·-----:: .....,-~~~-1-~-f ~~-f~--1~~--Jf--~--Jf--~-t-~-t-~~1--~-1-~~-1-~-J ... 

. .. 
-~ 

:E!!e-+--+--f---+--1--1--t--t--, +---1--'-I-'-: f-'-+---l 

..... .._ ... 
> 

·-

41 



e 
o 

~ 

N 

o . 
':. 

'! 
o . 

::: -
-~ ~ 

-~~ 
--
-~~ 

· .. 

. 

. 
.· 

.... -

~ .... 
Es posible que en el diseno del syt/abus el consejo técnico recurra al apoyo de 
expertos en la materia. por lo que es frecuente que en esta fase se desarrollen 
reuniones de comisiones y grupos especiales para recabar la opinión de personas 
que sin formar parte del consejo puedan apartar elementos valiosos en la 
definición de los límites y alcances del examen. 

En virtud de que el syllabus constituye un documento prescriptivo, durante su 
integración se debe velar por su confiabilidad, pertinencia y exactitud. De él 
depende la confiabilidad que alcance la aplicación del examen y pcsteriormente 
su tipificación. 

Si se logra la pertinencia y validez del syflabus mediante su correcta elaboración, 
es posible derivar de él la gula de estudio. asf como el soporte teórico y operativo 
que requiere el examen. 
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Es indispensable que el syllabus se difunda entre quienes participan en la 
redacción de reactivos y entre las directores de las escuelas y facultades que 
imparten Ja licenciatura a fin de dar fluidez y uniformidad al diseno del examen. 

A Jos redactores es útil el documento para lograr el apego a los contenidos del 
examen; la concordancia con los criterios de evaluación que persigue el examen: 
y el cumplimiento a los lineamientos metodológicos para construir pruebas 
objetivas. 

La forma y contenido del EGCP está descrito en el syllabus, y parte fundamental 
del examen es su banco de reactivos. Las condiciones, tamaño, estructura y 
confiabilidad de este banco de reactivos fundamentales para el logro de los 
objetivos del CENEVAL. Por ello se presta atención especial a su mantenimiento 
y actualización. 

El contenido del banco de reactivos es sensible a las modificaciones que sUfra el 
syf/abus. ya que éste puede cambiar en alguna de sus partes como respuesta a 
las variaciones del entorno laboral de Ja disciplina en cuestión. o bien en 
concordancia con el avance del desarrollo científico y tecnológico tanto de la 
práctica profesional como de Ja ensenanza de la misma. 

Desde este punto de vista, es posible que los contenidos temáticos del EGCP, las 
recomendaciónes para redactar reactivos, Ja bibliografía y el énfasis de la 
exigencias laborales de la disciplina se modifiquen, y en consecuencia, sea 
necesario adecuar el syllabus. 

Para los directores de escuelas y facultades resulta importante conocer el 
sy//abus puesto que éste describe el perfil referencial de validez que puede 
aprovecharse como un elemento de consulta en actividades de planeación y 
refonna curricular. 

Asimismo, la bibliografía que contiene el documento puede servir para comparar 
la existencia y disponibilidad de textos en las bibliotecas con los que se proponen 
como mínimo indispensable para presentar el examen y eventualmente adquirir 
los que haga falta para incrementar el acervo bibliotecario de cada institución. 

Esta base de sustentación debe ser aprobada en todos sus componentes por el 
consejo técnico, una vez que se cuenta con su visto bueno también se presenta a 
los directores de escuelas y facultades para lograr una amplia aceptación y la 
retroalimentación para ser mejorado en futuras revisiones. 

El syllabus también es un documento que hace posible la interacción entre las 
direcciones de apoyo y la coordinación del examen, puesto que a partir de los 
lineamientos que en él se establecen y la calendarización que contempla, es 
factible realizar organizadamente las acciones que a cada instancia competen. 
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La difusión del syllabus se restringe a los directores de escuelas y facultades y a 
los autores de reactivos. sin embargo una porción de la información que contiene 
es importante para quienes presentarán el examen. 

Por lo anterior es necesario elaborar una guía de estudio que además de hacer 
del conocimiento de los sustentantes los elementos del syllabus que les atañen, 
incluya recomendaciones, consejos y ejemplos que les ayuden a lograr un buen 
desempeño en la presentación del examen. 

SUMARIO 
Los principales elementos prescriplivos del syl/abus son: 

• Perfil referencial de validez. 
• Contenidos temáticos {unidades, temas y subtemas). 

Áreas de formación profesional. 
• Correlación de áreas de formación con funciones profesionales. 

Estructura. secciones y tamaño del examen 
Lineamientos técnicos para elaborar reactivos. 
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4.3 Elaboración de la gula de estudio 

El diseño y elaboración de Ja guia de estudio para el sustentante de un EGCP se 
realiza a partir de los elementos especificados en el syllabus. 

En esta fase intervienen los consejeros técnicos, profesores de las escuelas y 
facultades que imparten la licenciatura y la Dirección de Difusión y Capacitación 
así como la coordinación del examen por parte del CENEVAL. 

Los primeros participan avalando la pertinencia del contenido de la guía; los 
profesores contribuyen al desarrollo de la guía elaborando reactivos y redactando 
explicaciones y razonamientos sobre a la solución correcta de los citados 
reactivos; la Dirección de Difusión y Capacitación del CENEVAL revisa el estilo y 
ordena la impresión, y la coordinación respectiva se hace cargo de Ja integración 
del material. 

La guia contiene información general sobre el CENEVAL; el consejo técnico; fas 
elementos constitutivos del examen: incluyendo ejemplos de reactivos, bibliografía 
y temas del examen; algunos consejos, recomendaciones e instrucciones para Ja 
preparación previa a la aplicación; las explicaciones de cómo se califica el 
examen; en cuántas partes se divide; los horarios para la aplicación de cada 
parte; un formato que es réplica del reporte constancia que se entrega a cada 
persona que presenta el examen, y fas condiciones y criterios que el consejo 
técnico definió para otorgar el certificado de calidad profesional. 

El propósito de la guía es brindar orientaciones prácticas para presentar el 
examen con mayores probabilidades de éxito, sin embargo Ja obtención de un 
buen resultado en el EGCP requiere que además de una correcta preparación 
previa, se cuente con una formación profesional sólida, producto de un proceso 
formal desarrollado en una institución de educación superior. conforme a sus 
exigencias y lineamientos contemplados en el programa académico 
correspondiente. 

La anterior aclaración se hace con base en que el examen pretende detectar la 
calidad profesional adquirida por un egresado en el transcurso de toda la 
licenciatura. entonces, si no se adquirieron Jos conocimientos y las habilidades 
necesarios durante los estudios. será sumamente difícil que mediante la consulta 
de la guia el sustentante logre un buen resultado en la presentación del examen. 

La guía no se difunde masivamente, su tiraje consta de 1,000 ejemplares que se 
distribuyen entre los sustentantes del examen como una herramienta útil para 
presentarlo. La consulta de la guía y la aplicación del examen - aún cuando no se 
alcancen resultados satisfactorios -, sirven para aportar una experiencia positiva, 
adicional a la formación del sustentante. 
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Es necesario que en la guia se presenten los reactivos que ejemplifican el 
contenido del examen y su respuesta correcta con el razonamiento 
correspondiente. ya que esto permite al sustentante entender que tos distractores 
son precisamente eso y no elementos de confusión que hacen subjetiva. 
irresoluble o capciosa una pregunta. 

En la medida que el examen vaya consolidándose con un banco de reactivos 
amplio y confiable, la guía podrá nutrirse de más ejemplos y razonamientos sobre 
la fonna en que se resuelven estos reactivos. 

La guia tiene una vigencia de un ano. en consideración a que cada liraje podrá 
agotarse en ese periodo y además, en ese mismo lapso podían surgir 
modificaciones al perfil, temática y quizá hasta en la estructura misma del examen 
haciendo necesaria la actualización de este instrumento para una nueva 
presentación. 

Una ilustración de lo que contiene la guía se puede obtener de su índice que se 
reproduce a continuación. 

VISIÓN DE CASO 

PRESENTACK)N 

DEFlMOON DEL EGCP-0 

OBJETIVOS 

BENEFlCK>S QUE REPORTA 

CARACTERtsTtCAS 

CONTENIDO GENERAL 

AR:EAS OE FORMACté>N PROFESIONAL 

AR:EA DE FC>RMAC:IC:)N ESPECiRCA 

• AREA DE FORMACtON HSTR\AIENTAL 

• ÁREA OPERATIVA 

DEFWlctON ESTRUCTURAL 

EJEMPLOS DE LOS REACTIVOS 

SUGERENC1AS PARA SUSTENTAR EL EGCP-0 

ESTRATEGIAS DE ESTUOK> Y REPASO 

• RECOMENOAC10NES PREV\AS 

• RECC>fiM:NDACK>NES PARA RESOLVER EL EGCP-0 

P08l.ACtON A LA QUE SE DESTINA LA APLICACtON 

CRITERtOS De CALIFICACIÓN 

FECHAS Y HORARIOS OE APUCACION 

MODELO DEL INFORME tNOC\nOUAL PARA EL SUSTENTANTE 

BIBLK>GRAFIA BASICA 

ANEXO 1. PERFU. REFERENC&AL OE VAUDEZ 
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SUMARIO. 
Elaboración de la gula de estudio correspondiente. 
• El desempeño de los sustentantes en la aplicación de un EGCP se apoya en la 

consulta de la guia de estudio que se elabora para brindar información 
relevante sobre la estructura, contenido y forma del examen. 

• Los componentes de la guía de estudio se extraen del "syllabus". 
• El contenido de la guia sirve para preparar a los sustentantes del EGCP y 

ayuda a las escuelas y facultades en el desarrollo de actividades conducentes 
a la modificación de planes de estudio, adquisición de material bibliográfico y 
programación en el área de educación continua. 
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4.4 Instrumentación de versiones 

Es fundamental contar con un banco de reactivos para lo cual se difunde 
ampliamente el syllabus en los medios académicos de una carrera. 

Una forma efectiva de difusión del syllabus es realizar talleres en las escuelas y 
facultades para elaborar reactivos. A dichos talleres se invitan profesores que 
cumplan con dos requisitos indispensables: uno. que dominen los contenidos del 
campo disciplinario en el que imparten clases. y dos que sean hábiles en el 
manejo de la expresión escrita 

Los talleres son organizados por Ja coordinación del examen en conjunción, en 
algunos casos, con las escuelas y facultades y con las federaciones, colegios o 
asociaciones profesionales. 

La situación ideal en la constitución del banco de reactivos correspondiente, es 
que todas las escuelas y facultades del país participen mediante la aportación de 
reactivos elaborados por profesores de cada institución. 

En ese sentido la participación del consejo técnico sirve para fomentar una amplia 
participación de los docentes que imparten las materias de la licenciatura. 

Si cada institución construye 100 reac:tivos cubriendo Jas necesidades planteadas 
en el cuadro incluido en el syllabus (página 40), se obtendrían 5.400 reactivos. 
suficientes para realizar la selección de los 386 mejores reactivos en términos de 
relación discriminativa y grados de dificultad. 

Asimismo, es deseable que se elaboren los reactivos con base en los 
lineamientos y recomendaciones emitidas por la Dirección Técnica del CENEVAL 
esto permite Ja uniformidad en los criterios de construcción. Los lineamientos y 
recomendaciones de la Dirección Técnica se elaboran como apoyo didáctico a los 
autores de reactivos. 

Explican la configuración de cada parte de un reactivo - base. respuesta correcta 
y distractores -. las condiciones gramaticales que deben ser respetadas en su 
redacción, y la taxonomía del área cognoscitiva propuesta por Benjamín S. Bloom 
para distinguir su grado de complejidad. 

Se promueve que todas las escuelas y facultades participen en Ja elaboración de 
reactivos independientemente de su grado de desarrollo o tradición académica, 
para evitar sesgos en la dificultad del examen. 

Con Ja difusión del syllabus y una amplia participación de las escuelas en Ja 
redacción de reactivos, se busca garantizar la presencia de reactivos que cubran 
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una gama de dificultad entre 20 y 80% con relación discriminaliva positiva de 1.00 
o mayor. 

Los talleres ayudan a contar con la participación de los profesores de las distintas 
escuelas y facultades participantes ya que como modalidad didáctica éstos se 
caracterizan por la producción de los reactivos en este caso. 

VISIÓN DE CASO 

p.,._ la lmparttc'6n y desarrollo de cslO& taller- en el caso del EGCP-0 (Examen 
Genenll de CaJkiad Profes.anal para OOontologla) se utlhzó ta metodologla propuesta 
por MargArtta Lehne y Roberto Cabal'9ro para el diset'\o y desal'TDllD de tallere5 y el 
8C91"camfentO conceptual del taller como modalidad d..:s.actic.. de l.aunl Rot0 

En el caso del EGCP·O - reaUzaron 10 tanetes. COOf"dlnadoa e i:mp¡utldos por el 
CENEVAL como ge eoh$t•n • c::onhnuactón 

1. lnstttuciór'I u organismo CONSEJO TECNICO DEL EGCP·O 
Fecha· 22 de ecwro de 1996 
Our.aón· 4 honJ& 
N~de~nt-14 
N.:m.ro de W'lst4uc;k)nes tn~ 12 
NUmero de reacttYoa etat>Onldos: 8 

2. lnstJtuclón u orgamsmo. FACUL TAO DE ODONTOLOGiA DE LA UNAM 
Fecha: 15 y 16 de febrero de 1996 
eu.-.ción: 8 hcM'a• 
Nümera de parttclpantes 25 
NUmero de instituciones 1nvrtad- 1 
NUmero de reactJVOS e!abof"ados 75 

3. ln.tftuc'6n u e>rgan1$mO SECRETARIA DE SALUD 
Fecha 13 y 14 de febrero de 1996 
~:10horas 

NUmero de parbcrpanles 4 
NUmero de nabtUCIOnlrS anvrtadas· 3 
NUmero de reactrvoa etalborw;1os 20 

4. I~ u organn,mo FES -zARAGOZA• 
Fecha. 20 de febrero de 1996 
Duración: 6 horas 
Núnwf"O de parbc¡p.nlea· 15 
Nümero de mstit~ tnvrt.sas 1 
NUmero de reactrvos ~ 45 

5. lnatrtución u~ FES •ZARAGOZA• 
Fecr.a· e de marzo oe 1996 

~·--Número de participantes. 29 
NUmero de mstituciones tnv1tadaa· 12 
NUmero de reaetrvoa etaborado5 70 

6. lna11tuc'6n u otganramo UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEON 
Fecha: 28 y 29 de marzo 1 996 
Duración: 18 horas 
NUmero de particepantes 8 
NUmero de nstltuc.onea mvrtada• 6 
NUmefo de re9Ctrvos elaborados 75 

7. lnatltuetón u DfgarvamD VN1VERSIOAO AUTONOMA DEL ESTADO~ Mil!:>OCO 
Fecha 10 y 11 de abot 1996 
Ouract6n 16 hofas 
NUmero de particapantes 7 
Número de inStrtuc10nes '"vitadas 1 
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Núm«act.~~:1411() 

ª· lna.Ulución u orgwUsma: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MExtco 
F9Chm: 13 de llbf1I' d9 1111i16 
D...-.ción:5.._... 
Núnwnl de~: 17 
Nürn9to de inlllltudones ~: 1 
N""-rod9~~: 65 

9. ll"IStltución u organiamo: UNIVERSIDAD LAT•NOAMERICANA 
Fecha: 27 de lltJól de 1996 
D...-.ción: e t.waa 
Nümero de pwticipanles: 17 
Nümefo de tn.tltucione8 Invitadas: 1 
Número de r-.ctlYoe ~: 80 

10. ln.tltuclón u otgarvamo: ESCUELA MILITAR DE ODONTOLOGIA 
FlllCM: 4 de mayo de 1996 
Dw.ción: a horas 
N~ de participam-· 37 
Número de instituciones 1mntadas 1 
N""-1:1 de n.etlvos ela~: 185 

N""-o de talleres: 
Total de hotas impartkSas: 
Nllmero de partlctpante"5· 
NUm«a de tnautuciones Invitada.a. 
N~ de reaci1VOS ~ 

10 
87 
155 
35 

783 

Una vez que se acopian los reactivos es necesario someterlos a procesos de 
selección y reestructuración a fin de poder integrar el número de versiones 
necesarias para el proceso de validación de los mismos. Con ello se busca 
reducir al máximo posible la influencia del azar y lograr un alto nivel de 
confiabilidad de los reactivos. 

La validación se realiza para contar con elementos que indiquen que el 
instrumento que se está construyendo realmente mide Jo que se pretende medir. 

Una de las premisas básicas para configurar el banco de reactivos y para 
mantenerlo actualizado es que se cuente con una participación plural de 
profesores e instituciones en su configuración. Esto repercute en que 
periódicamente se convoque a los docentes de las áreas del EGCP de todo el 
país, a que elaboren reactivos con apego a los lineamientos del syllabus. 

Una vez que se realizan los talleres y se cierra el periodo de recepción de 
reactivos. se lleva a cabo un taller en el que se revisan todos los reactivos 
recabados a fin de seleccionar los adecuados a las nece3sidades del banco de 
reactivos. En este taller participan los consejeros técnicos y los expertos por área 
o rama disciplinaria, invitados por ellos, para que se verifique que los reactivos 
cumplen con los lineamientos establecidos por la Dirección Técnica del 
CENEVAL. se apegan a las condiciones establecidas en el syl/abus. y su 
contenido temático es veraz y pertinente. 

Otro criterio básico a considerar en el mantenimiento del banco de reactivos es 
que sean retirados de él Jos reactivos cuyo comportamiento estadístico indica 
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valores en el grado de dificultad inferiores al 20º.k o mayores al 80% o que 
presenten una relación discriminativa negativa, nula o inferior a 1.00. Esto permite 
elaborar versiones semejantes cuya comparación sea factible a pesar de contar 
con poblaciones distintas en cada aplicación. 

Para la reposición de reactivos. en términos ideales, es necesario contar con tres 
reactivos nuevos para someter a validación. por cada uno de los que se 
eliminarán por inconsistentes u obsoletos. 

Para la elaboración del instrumento es recomendable integrar versiones 
equivalentes que por si mismas permitan la comparación entre ellas y hagan 
posible la homologación de los resultados obtenidos por los sustentantes de las 
diversas sedes. Por ello es importante validar un amplio número de reactivos con 
poblaciones distintas. 

VISIÓN DE CASO 

P.-. el EGCP-0 s.e recumó a la valtdaclán en once sedes con la partic1pae.ión de alumnoa que cursaban et 
ütbmo CtciO de la Dceociatura 
El 1Mguienle es el bstado de &as enhdlldea y sedes en ta que - l'evó a cabo la vahdaaón de reactivos: 

B•P Callfomsa 
Nuevo León 

Puebla 

Slnoloo 
San LUIS Potoal 

Yucm>n ........ --0. F. 

........ lnstrtuc.On 

U~ad Autónoma de B•Ja Ca.llfom1• - Mexteaü 

Univers.Kiad Aut6nclrn. ~ Nuevo León 

Un~ Autónoma de Pueb&a 

Universacs.d Autónoma de S1naloa 

Un~d Autonoma de san LU'!a Potosi 

Universidad Autónoma de Yucatan 

Unnrera4dacl de Guadala1an1 
Univeratdad MIChoacana de San Nicolas Hldelgo 

Un~d NaCK>Nll Autonom. de Mel(ICO 

Un~ Tecnológica de Me•ICO 

Unrvenloldad Veracruz;sna - Xalapa 

En k>s casos de los EGCP que se ya se han puesto en práctica la relación de reactrvo5 vahdados y los que 
han auper9do '8 prueba de un.a relación d1s.enm1nauva posrt.Mm de 1 00 o meyol'" y g~ de d1ficuttad entre 
20 y ~ anqa L1ll aprobación de un reactivo por cuatro rechazados 

SI se considenl que La apllcación del EGCP requiere que se elaboren dos ... en.iones de 300 reach\l'os Ceda 
una. y QUe se debe contar con el 70% de reactr,¡os comunes para los fines de mantener equivalencia entre 
las Yef"SIOl'"MtS. se tiene entonces que aelecc10nar 390 reactrvos en total 

La equivalencia entre las versiones, guardando una proporción del 70°/o común y 
un 30% de reactivos distintos en cada versión, también debe contemplar la misma 
proporción de equivalencia entre cada sección del examen 
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VISIÓN DE CASO 

NU'nwD d9 ~por MCción 
comün ~1 ~2 
28 ,, 11 
19 8 8 
19 8 8 
19 8 8 
15 6 6 
11 4 4 
7 2 2 

19 
13 
19 
19 
15 
11 

B 
5 

• . 
• 4 

B 
5 

• • • 4 

T_, 
so 
35 
35 
35 
Z7 
19 
11 

35 
23 
35 
35 
Z7 
19 

135 

El asegurar que cada sección del examen guarda una relación del 70% como 
mínimo de reactivos comunes, permite contar con dos versiones equivalentes que 
hagan válidas las comparaciones entre fas distintas poblaciones a las que se les 
aplique cualquiera de las pruebas. El supuesto de que las versiones son 
equivalentes por haberse construido de esta manera será corroborado con 
pruebas estadísticas de correlación que resulten de los datos obtenidos en las 
aplicaciones. 

SUMARIO 
• El syl/abus contiene los lineamientos básicos para elaborar reactivos 

necesarios para un EGCP. 
• Su difusión masiva permite la participación plural de escuelas y facuftades. 
• La realización de talleres resulta una estrategia adecuada para elaborar 

reactivos. 
• La validación es necesaria para obtener datos estadísticos que permitan 

seleccionar reactivos específicos para integrar las versiones de un EGCP. 
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4.5 Aplicación del examen 

Las aplicaciones del examen requieren que tres meses antes de la fecha prevista 
para ello, se abra un periodo de registro en el que los egresados de Ja 
licenciatura de tres años previos a la aplicación que demuestren fehacientemente 
haber cubierto el 100% de créditos de la carrera, realicen el pago 
correspondiente, llenen una hoja de registro y obtengan la guia del examen 

La hoja de registro es útil para recabar datos sobre la escolaridad del sustentante, 
nivel socioeconómico, si trabaja o no, y si ya cuenta con un empleo. si éste se 
relaciona con su formación académica, su opinión sobre el plan de estudios que 
cursó y las profesores que Je impartieron clases y otros datos que puedan servir 
para realizar distintas investigaciones. 

La citada hoja está foliada y provista de talones desprendibles también foliados 
en los que se adhiere Ja fotografía del sustentante y se aplica el sello del 
CENEVAL, a fin de que el sustentante presente este talón y una identificación 
oficial tanto en la fase de registro como el dia de la aplicación del examen. 

Durante los tres meses previos a Ja aplicación se intensifica su difusión 
resaltando los beneficios que puede reportar la presentación del examen. 

Las sedes para la aplicación se seleccionan tomando en cuenta el tamaño de la 
matricula de la escuela o facultad en cuestión. la tradición y antecedentes de la 
institución y por supuesto que la carrera - motivo del examen - sea impartida en 
dicha escuela o facultad. 

El proceso de aplicación se apoya con un manual elaborado ex profeso que 
contiene las indicaciones necesarias para desarrollar el registro. la aplicación y la 
devolución de los materiales al CENEVAL. 

Todas las actividades relacionadas con la aplicación se llevan a cabo 
conjuntamente con la dirección operativa del CENEVAL. 

A continuación se reproduce el citado manual. 

VISIÓN DE CASO 

Introducción 

El CENEVAL es un OfgaNSmO no gubemaMental, cori un alto g ... do ae tndependencia. que tiene eomo fin 
contnbwr • la evaluaelón y rnejoranUento de la ectucac~ supenor. tndependientemante de la• ~ y 

f~ que realiZan tanto laa intltrtucéones como las aut~ educatJYaa. 
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cuem. con unai esttuctun1 orgárUca que es encet>ez.oa pot" ef Director General y conflgutma por tan sókJ S 
~y7coon:t~. 

Los~ aervtCIOS del CENEVAL están eenm.dos en la 1nslrumentactón de loa Stg!Utentes e:icámel1e'a· 

- Examen N.-cionat de Ingreso a &a Educación Media Supenor {EXANU). que evaJU. las ~ y 

cornpetenc.. fundamentaJes. asl como los ~ ~ que debe tener una peof'SONI al 

conduir su edUcaci6n báMca 

- Exiwnen N~I de Ingreso a la Educacrón Supenor (EXANl-11). que evalúa laa habd•dad@'S y competencias 
fwidamen~. asf corno los conocmuentoa e "lfonnación 1ndlapeneable de una pora.ona que ha concl'-Pdo 

cuUQuier modalidad del bac:h1herato propedéutic::o y a$pU"a a s.egu1r estudios de locenc&aiura 

- EJcamen ~de Calld<ld Profesional (EGCP). proceso que permite ctetennmar la ~de los elementos 
~ pawa lniaar et ejCM"CICIO prOfe$1onal 

CARACTERfSTICAS DEL EXAMEN GENERAL CE CALIDAD PROFESIONAL (EGCP}. 

U tinalldild det Examen General de Calidad Profesional (EGCPJ conscste en evaluar la f~ en cuanto a 
conocimientos y habdidaóes de los estudiantes al concluir aus estudios de 1icenct11lunt, donde aus resultados se 

rdegnll"án en una cons.tanaa y en c;;a,5-0 de cumptu- con los requ1sdos e5tablec1dos por un Conset0 Tecruco. el 

occxvamiento del Certificado de C•lkta.d Profesional 

- Contar con parameitOS confiables itCMC. de la cabdad pl"Oft!5IO('l;ll con la que egresan los e-studm.n1es de las 

dlstlntaa ~de educac;;ión s.upenor de la República~ 

- Con9Utu:ir una fuente de Jnformaetón que ayude a los mliolucrado-. en los MTVICios edueatNos • una mep
~de~ y en CON¡eeuenc&ill la e,ec:ucKln de polillcas más eficaces 

Loa beneficios que reporta et EGCP a sus desbnatanos son 

- p.,. el austentante. • Conocer las caracterlsbcas de su f~ 

Contar con une constanc .. de su perfil profesion.al en cuanto a 

conoclfNt!nlos y habtJdades 

Obtener un mst11Jmento eom~ano al CU"K:ulum. en la 
búsqUeda de una maerc1ón laboral adecuada 

Un 1"efOI" conoclfT11enlo del pet'f'ij profe15'00al de aus candidatos 

a emplear. 
Incorporar eternentos de JUIClO respecto al deaempet\O 

pror~ en la promoción y prOductrvtdad laborale$ del 

personal ya contratado 

Obtener 1nfOJTTW1CIÓn adic>anal para suSlentar los pr~ de 

P'aneaCIOn y evaluacion curriculares 
Jdenbtlcar necesidades acadt!mic.as ~ delerm1Ndaa ár-• del 
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-· • ~ W1 ~que puedll serrir de panirnetTo •efecto de 
mdoptm' ~ que ravorm:can el lncAtmento de ta cahdad de ·-· 

• Contar con infOJ1'1'WCIÓn ~ sobre la c:ahdad de Jas 

in.utuciones de 9dUcaclón aupefior. 
• ktentrflcW objetivamenle Ja calidad de loa egresados de las 

~de~ auper1or 

P.,. Cla'nplr - obtetlYos. el CENEVAL rwquiel9 que se recurra al apoyo de ~ y facurtades para 
desancRar los procesos de~ de los~ que conforman., banco~· y pan1 pot'lef' en 
~los edfnenes enunciado9 _.etiOf'mente. 

A estas escuelas y f9CUltltdes se les W'lvt. • fungir conio secse. de la -lidaaón y en su caso ~ de k>s 
~ eon.iderando au tradiciOn y ~ar;. ~. au ubicact6n geogr6ric::a • ., nUnMtto de e5tudiantes 
lnllllrfcu&9doe y~ en loa útbnl09 trea ar.os y, que cuente entre aua pognamas aeadémcos eon la 
imp.rtici6n de• ClllTllnl en cuesbón. 

El~~~ los~. condiciones y procedimientos~ que la. matituc.ones 
~deber'! ob9ervar en favc. de ...... oper-ceón fluida y eficiente en a.~ det EGCP·O 

... Ccwi$G =•tio• de ... lnstttUc60n 

• U ~ ~ un c:oon.1~ qi..e se encarg.¡in6 de la difusión ~ e.amen y del regt~ro de --· • Tres me-~ a la ~- este coorcbnador recabe caftl!rie5 y trlpUcos promc>CIOf'Wlle. gulas de estudio. 
hci;as de naglatro, aeAos de goma ~ CENEVAL que ~ de utillZarae para caneei.r ... rotograflas de los 
austentanl- y formato& neeea.arkla pana llevar ., control de! regiatro • ldenbf"icaaón de aust~tantes. asl como 

--~e lnstrUctNo-. ~ 

• Abrir ww oficW\a o meu de regaatro en horariOS y di- h6büetl o bien ~ en W'I .vea de set'VtCKJ. tal 
como~ esc:o&ares o mctttn51Ón mcedérnlca 

• p.,. a.~ dlll 1• de octubre c1e , ... 1a rT-.a de regl5tro debenli aw.- e1 10. cs. julio y - cerrara e1 4 ... -.. 
• En ba di- de Ja ~ la lnSbtucic)rl debe contar con la dlsponlbtUdad de suficientes •utas o ~ para 

que lodoa los sustenmntea regrstrados puedmn i::w-ntar ~e el EGCP-0 

El aaJón o •IAa ~ tener una ~.on e itUminación adecuada. Cuando el clima lo amente se habrá de 

~de -- .cond.c:iorladD o e.ief.eción 

La oficina o mesa de registl'o que 8POft• la lnstltuaón debenlo pel'TT\8~ ~ durante los penodo5 ~nldoa 
El ltstado de atumnoa registl'lltdos ~· • c.sa per1oda de ~ debe ser envt8do por tu • le 
oficma de la~ del EGCP·O del CENEVAL el dia del cfen'e 4 de octubre p&l'll la apticación de 1996 

En la fecha! del eJCamen tas !Veas de ~ de sustentantes ~ abnrse 60 minutos antes de la hola fijada 
par. .. •pttcac:tón 

Las au!as o -Iones ~ - verifique la ~ICaCIOn "9fal,..n abtetta• tia.ta et lérmmo establecido PGI' el apbcador 
conforme et manual re.pe.ctrvo 

La e.cueta o f.cultad' se compromete- con et CENEVAL a brindar la• tac::dKSades y recursos nec:.esano• para la 
aptlcaci6n del EGCP·O y a velar por la 1ntegndad y aegundad de los maten.alea que el CENEVAL em~a en la -2. Compromisos del CENEVAL 
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El CENEVAL envJa a la 1nst1tuaón el matenal de d1f~ y de regrstio tr- meses ant ... de la fecha de la -· Los ICU8det'Nboa, hofaS de r~ y formatos de contr°' de aplicaaón son ~ a la sede por et personal 
dei CENEVAL. 

Un di• pr_.to al C!JQllTleO se prl!Seflbl en la inshtueaón un representante del CENEVAL que h.nge como 
contn>&ador de .. apbcacJón La D•rec:oórl OpefMMI det CE.NEVAL remite con et un nümero .ut'ctente de 
maWnenes y hqas de r~ que se Pf'evlel"on en relac:Jón a loa s.usteotantes regsst:ntdos 

El controlador o ~ ae pres.enla con el coord1nadoC" de$lgnadO ix- &a escueta o facultad. iuntos Yenfican 
que tas condiciones de las ;aulas o sak>nes •s1 como las de los sarvtanos son las Idóneas y ecuerdan kJS ttet.lles 
de loa procecfinuentoa • seguir ant~. durante y después de la ;aplcaeión. • f"in de bftnd;a.r las facalldadea 
~a los sustentantes para su buen dPSempei'\o y el i;ontr°' de los malenah!-s y equipo del CENE VAL 

:s. Lugar y pnx:ed"'1iento de pago 

El p.-go que los ~entames deben hacer para regrstnu- y postenormente pnrsentar el EGCP-0 es de S 
30000 (Tresaentos pesos M N) en la cuenta de c~ numero 53604-0 de JNVERL.AT. Sucur.a.I No 11. 
Xola. Mé)Qeo, o F a nombrll!' del CENEVAL. A e 

Un;a vez que el suster:tante cuente con la ficha del deposno efectwtdo. debe presentar.e en la oficina o mesa de 
regsatro instalada por la escuela o facultad, a í•n de registrarse conYll!'fltentemente 

4. Luu- y pt"ocedinvento de registro 

La es.cuela o facultad deteTm1nara el lugar y las personas que se ~rgarán de-1 regtStrc de SU'Sl:entante&. Es 
conveniente que é$te &e ubtque en el area de senncoos y control 11!'$oCOlar. donde seguramente s.e cuenta con la 
lnf~ra y capacidad para asumir esta larea sm representar un gasto n1 -..gnación de recursos 
extraord1nano a ta tarea 

Se deben\ lflslr"uu" a las per$0fla& que se haran cargo d~I regrstro de sustentante-. 

El peq.on.al que ISeYe a cabo el registre, venf"icará que el s.ustentat'lte cuente con una copia del certificado tot.r de 
estudio$ o con una constanc1a del 1 oc .. de credl1os cub1ertca y que el depós.rto t>ancano fue realizado en la 
cuenta corTeeta y por la cantldMt s.el"\alacla enter~ente 

Entregará al sustentante La hoja de registre que ~e det>e<á responder completamente. i. sol~ dos 
fotografi- recientes, tamal"lo infantil y una ldentiricac'°" oficlal vigente (hcencia de maneJO, credenc¡al de ~or 
IFE. paaaporte o cartdLll ) 

La ~ debe conservar la fotocopta del certificado o eonstancia. ta hoJa de regrstro. completamente 
conte&tada. con la fotografia del .ustentante debidamente pegadai y cancelada eon el &etlo de goma del 
CENEVAL y el ong1nal de: ta flCha de depósno bancano 

El austentante conserv.rá una guia de estudt0. el talón de registro que lle1n1 pegad.a y cancetada su fotog111fla y 
su identlf"ic:acl6n ofic;¡¡al. mesma que pr~ara el dla de la aphcaclOn 

La -.edes pueden regl5trar" a cua)quier s.usten!M1te que lo sollCrte Siempre y cuando é5te cubra lo5 requtaltos 
-'ialados. esto significa que la esc;uela o facultad no necesariamente regrst111rá sustemantes egresados de eaa 
..tltUcl6n, sino de cualqU1er olf'9 era el país o el e11tran1ef"O 

&. Fecha y horarios para La .apUcac:ión de 19H. 

Viernes 1• de octubre de 11ff 

Prueba de coooc1mientos 

Habilidades 

e. Proc........,.10 prevkl • .. aplk:aclón 

PRIMERA APLICACION 

g oo • 14·00 horas 

16 00. 20:00 horai• 

Un die previo a ta apltcae'6n el representante del CENEVAL y el coordinador nombr.clo por te lnsbtución revtun 
las Instalaciones donde - hllril ta recepceón de auatentantea y tas aulas donde ae lleYar* • cabo la •~lcact6n. 
loa matenalea y ronnatoa de ~ que el •pljcador Ueva para cada auatentante. 
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~-. ~~ • ~ nAltva al flujo de austenc.nt--. la recepción e~ de 
.. rnilllmos y-. lo que ........... ~. dslrtbuci6n y ublcaci6o d9 listo9 dUrW'U .. eplie8d6n. 

7.~ ........... ~ 

El coordlr-*-~por•~ o fKUbld ctieb9nll CXlilllbof-.r con• mplieadof" en el~ de 
... --.y.-... ..... ~. control de~•~ de._........,..,.._, y en la diapoejc:'6n 
a.~........,_ que~~..,.~. SerriCloa talles corno~ m6dlce de 
~...--~yde~ . 

.. ~....,......._ ... mplleollei6ft 

Un. -z qua - t. mgot-'o _, u.npo ~ ~ .. Utimm ~de tm mplk:ación de' EGCP-0, el .apücadol'" 
cMbe ~ de que cu.rtt. con todo el tNt.-. ~ ~ proc;:edel" • a. lectura de laa ho;as de 
~ y can loa ~ qua "--en Utilzadc:ts por c8da ~-. EJ coon:tln.ador ~ por la 
-.atud6n ~con el ~en a.~ y contn:Ji de loa~ para su empaque y regreso a 
... ancinaa cMI CENEVAL 

•• Enb9ga-~ 

El CENEVAL ~· 

A .. ~eecill; 
•> kWdo~ 
b)~~ 

A a.~ de~ de 1o9 su.tentant:ea: 
•> htado global 

1~:a~sustentant-e~1111 eentncado de C.acsad Prof ...... ~ ... escueta sede y 1 

Cu.lquMr dudm o~~ .tenctlda por .. e~ del EGCP-0, por el Dr. JoM o. Medel aeaa. 
opor~ROY9k>~. 

Por con-.o al dornidlio del CENEVAL: 

( 91 5) 524 &542. 

( 91 5) 524 , &40. 

.JoM Merfa R6co 322 eaq. BartoladMt. 

M.bk:o 03100, O. F. 

El material que se utiliza en las aplicaciones consiste en cuadernillos de 
preguntas. hojas de respuesta. lápiz, sacapuntas y goma blanca. 

Se elabora un cuadernillo por cada versión y por cada sección, de tal manera que 
si se tienen dos versiones es necesario elaborar cuatro cuadernillos, dos de 
conocimientos y dos de habilidades distinguiendo las dos versiones. 

A su vez, se elaboran dos cuadernillos más que incluyen reactivos de carácter 
proyectivo que sondean los valores y actitudes respecto a la vida y a la ética 
profesional y que no tienen valor para la obtención del certificado de calidad 
profesional. 

Las hojas de respuesta se elaboran en papel óptico para hacer posible su lectura 
mecanizada en una lectora que está programada para emitir el reporte individual y 

57 



los reportes institucionales. EJ lápiz adecuado para utilizar en estas hojas es del 2 
6 2~ por lo que se le proporciona al sustentante. acompañado de la goma blanca 
y el sacapuntas. 

La aplicación requiere que permanentemente se tomen medidas de seguridad 
escrupulosas, para evitar que Jos resultados se invaliden. Por ello eJ conteo de Jos 
cuademillos. Jas hojas de respuesta y Ja identificación plena de cada sustentante 
debe ser asumida por personal capacitado de Ja dirección operativa o de las 
distintas coordinaciones que colaboran en el proceso. 

SUMARIO 

• La aplicación de Jos EGCP requiere que las personas que intervienen en el 
proceso. sean especialmente cuidadosas en lo que concierne a la repartición 
de material puesto que las versiones que se distribuyen en las sesiones 
matutinas deben coincidir can las que se entregan en las sesiones vespertinas 
y las subsecuentes. 

• Si no se cumple este procedimiento la lectura y calificación de versiones se 
toma imposible ya que exigiría contar con un elevado número de matrices de 
lectura. 

• Asimismo la confidencial del contenido de los exámenes requiere que se 
garantice que el mismo número de cuaderniUos entregados a los apricadores 
sea devuelto a la unidad de apoyo del CENEVAL 
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4.6 Elaboración de lnt'onnes 

Los resultados de las aplicaciones deben ser integrados en dos tipos de informes 
a saber: reportes generales dirigidos a las instituciones y reporte/constancia 
individual, dirigida exclusivamente a cada sustentante. 

Los reportes generales que se envian a las escuela o facultades san de dos tipos: 
uno es el que se remite a la institución sede y otro el que corresponde a la 
institución de la que procede cada sustentante. 

Las informes orientados a las escuelas y facultades asumen tres modalidades. La 
primera forma ordena la información de manera descendente según las 
puntuaciones obtenidas por los sustentantes, la segunda de presenta el listado de 
los resultados aplicando un criterio alfabético de acuerdo al apellido paterno de 
los sustentantes, la tercera modalidad. se elabora en función del año de egreso 
de los sustentantes distinguiendo en capitulas separados a los que egresaron de 
tres años a la fecha de la aplicación de los sustentantes que lo hicieron antes de 
ese periodo. 

Los reportes institucionales se envían acompañados de notas y acotaciones que 
se elaboran para explicar aspectos relativos a la forma y contenido de los mismos, 
se detallan los tipos de informe, los rubros de cada columna y renglón de los 
reportes y las abreviaturas utilizadas. 

VISIÓN DE CASO 

NOTAS DE LOS REPORTES DE LA APLICACION ~1 DEL EGCP·O 

L9 apücacl6n del EGCP·O generw. dos tipos de reporte. Uno .. el que lntere-sa a las 
inatítudonft, sede y otro - e1 que uve a 1sa e..cuetaa y f!M:Ubdes de procedecV"-MI de ic. 
aulltentanl:-. 

Arnbl:$ - presentan en dOIS f(lll't'n9S de~. en la pr:tmer. - on:s.nao los re&ultados. en 
fonne ~. en la~ el Cf1Cllrio para egnJpW kJ8 es.to. - la puntU8Cl6n oblentda ~ 
kJ8 austem.m ... que - preaenbl en fonna ~· ... decU'" del punta¡e rnayot a1 ~. 

El encabeZado de kJ8 report- citmi e1 nombre de i. lnatltucl6n a la que u dlflQIM1 Ita r~ 
y .. ciumd y estado danclie -~ .. crt:ad9 mabluetón 

A contwnac.t6n se presenta lS'lal tabla cuyos ~ por cotumna - ~ • 

"'"''""'"'"""· 
j Pnmera cohJmf\a 1 NUMERO 

lndtca el lugar a otvet nedonel que con base• Ice ac..ios ~. obluvo et~ en 
el total de..,.~ que presentaron el EGCP·O 

Fouo 

Sel\ala el nUmefo de fc*o ~al ~ en el momento de au ~y madanle S. 
~de un guión -cttm a. vers'6n del..,,.,._, que~ al~-

ÑOMBRE 
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féuarta COiumna '#'CIERTOS-. 

En este apartado aparece el porcenta19 absoluto de ac:tertos. alcanzado pw el IMIStentanie. 

g!umra columna j§ELATIVA '!lf. I MAX 

Considerando que ei egresadO que alcanzó mayor numero de acte11os corresponde al 1CIO%. -
Citan la puntuaclÓt'I de cada ausrentantes en retectón a ese puntate rnayw. (CallflG&Ct6n P<K 
escala! 
!S!xta columna PERCENTIL 

El percenlll es una medida de ubicación que sel\ala la pos.cl6n de:I &ustentante respecto al lotal 
de egresactos que pre-5et1taron e:I elCBmen El percenl1I t 00 con~ a la persona que obtuvo 
e:I mayor numero de aCJert0$, el perc.ent11 SO set'\ala la puntuac10n de-1 egrll!'SadO que se encuentra 
ubicado en la mediana de la población 
El caso del S.UJeto que aparece con percent1J too 51gn1f1ca que n1ngun otro sustentante esta por 
amba de éf puesto que no hubo una puntuación m.ayor El caso del sustentante que presenta el 
percenlll 50 1mp11c.t que por encima de él se encuentra el SO'll. de la población que p.-esentó el 

INDICE 
CENEVAL 

El lndtce CENEVAL es una puntuac1ón llp1ricada cuya mecha es 5000 puntos y su de&viaaón 
estandar es de 1 CXXI puntos. s.el"\ala la ut>.cac•on del su¡eto en re1ac1ón a la media y las 
~ est.andar en las que se agrupan las puntU.SCK>neS ce !ad.Is las pef5Qnas que 
p.-esentaron el examen 
Un Indice CENEVAL de 3500 re-pr~ta a un 1ndltvlduo que con su puntuaclán alcanza a 
Ublcal'5e' en una desviaclOn y mecha estandlar poi" ~o de la media. en consecuencia s.e trata 
de un balO des.ernper'lo en el e)(Bmen Por e:I c.ontrano los su¡etos qUtJ tienen U1'I indtee 
CENEVAL de 6500 son egresados que obtuvieron las me¡Of"es puntuaclOl'le'S con base a los 
rn.t)"Oles números df!' aciertos alcanzados.. pudiendo con ello ubtcars.e en una desviac'6n y 
m.d&a eat•ndar ~arriba de la media 
En et caso del EGCP-0 es necesano alcanzar un min1mo de 6500 puntos en et Indice 
CENEVAL para obtener e:1 Certirocado de CalKlad Profesional 
A fine. de trl:ulación son las autondades y orgar\0$ de gobierno d& las escuelas y facultades de 
instd:uc60fleS autonomas quienes establecen el cnteno para otorgar &I titulo En los casos. de la5 
~ que cuentan con Rec~1m1ento ae Valtdez Oftcial de Estudto5 (RVOEJ ta SEP 
rllCOmlerlda con51di!ttar 5000 purrtos del indice CENEVAL como mínimo para los fines de 
utu&aclón. 

En esta columna - presenta por su11otentan1e el porcenta,e de su,etos que Jo SUper.ln en 
~ al Indice obCenldo por cada uno 

Las úlbmas 15 caumna& dan cuenta en detalle de los porcent.JeS de aciertos alcanzadoa por 
e.da IMJSteontante en los rubros de conoc1mtentos y habihdades de cada áree ~ examen de 
acuerdo e la atgutente tabta 

UMERO DE BREVIATURA 
COLUMNA 

o 
NO 

RO 
RA 

NV 
DM 

G 
ABI 
IA. 
RO 
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RA. 
.P. 

NV. 
DM. 

Al"'* de C.- co6umn.9 ae ~los prcmedaoa tnstltuclonalea. 

PROMOCI N 

La Información contenldA en los reportes - de uso exclUSNO de las in5btuctones de 
proc:edenciill y del CENEVAL. 

A cada sustentante se Je otorga un reporte /constancia de su desempeño en la 
aplicación, consignando en él el porcentaje de aciertos alcanzados, Ja puntuación 
más alta y la más baja obtenidas por cualquiera de los sustentantes, y su 
ubicación respecto a las puntuaciones más altas y bajas alcanzadas en ese 
universo. 

El reporte individual es un elemento adicional al curriculum y al certificado de 
estudios para definir las rasgos sobresalientes de la formación del egresado, 
puesto que además de presentar el índice CENEVAL que alcanzó el sustentante. 
detalla el porcentaje de aciertos que éste obtuvo en general, y en cada una de las 
áreas del examen, incluyendo una referencia a su ubicación en el universo de 
sustentantes en virtud de que también detalla los percentiles en los que se 
encuentra a partir de cada puntuación. 

SUMARIO 
ELABORACIÓN DE INFORMES 

• La e¡aboración de informes representa la culminación del proceso de diseño y 
aplicación de un EGCP y el inicio de la utilización de los resultados del examen 
en el mejoramiento de la educación superior. 

• Los reportes generales e individuales no contienen expresiones aprobatorias o 
reprobatorias, están orientados a la identificación de rasgos de calidad 
profesional en los sustentantes del EGCP. 

• Las puntuaciones alcanzadas por los sustentantes y los datos contenidos en 
las hojas de registro son susceptibles de agruparse y presentarse para ser 
tomados en cuenta en procesos de reforma curricular y actualización docente. 
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4. 7 AnAllala de resultados 

Los resultados alcanzados por los sustentantes del EGCP representan la 
posibilidad de brindar información válida y confiable sobre la formación de los 
egresados a los propios sustentantes. a las instituciones de las que proceden y a 
las autoridades educativas del país, por lo que reviste particular importancia la 
confiabilidad del instrumento, el promedio de su grado de dificultad y su relación 
discriminativa_ En el mercado de la informática existen paquetes estadísticos 
útiles para procesar los datos que se derivan de las aplicaciones. 

El programa denominado .. Ka1t• elaborado por la empresa mexicana Ingeniería 
Computarizada Integral. es el utilizado en el CENEVAL para calcular la media, 
desviación estándar, grado de dificultad, indice de relación discriminativa y los 
percentiles por sustentante. 

El programa está provisto de las rutinas y comandos necesarios para obtener 
datos relevantes sobre el comportamiento estadístico del examen en general y de 
cada reactivo que lo integra. 

Los cálculos que se realizan para ello dividen al grupo inferior del superior a partir 
de la media, utilizando como universo el total de los sujetos que presentaron el 
examen. 

Asimismo. el paquete puede emitir los reportes por segmentos de acuerdo al 
número de áreas que constituyen el examen, y hacer las agrupaciones de los 
sujetos por años de egreso, escuela de procedencia o sede en la que presentaron 
el examen. 

Gracias a la configuración del paquete estadístico se puede procesar la 
información necesaria para determinar en qué medida el instrumento mide lo que 
debe medir, cumpliendo con los criterios establecidos para diseñar y aplicar el 
examen. 

Las primeras aplicaciones de los exámenes en sus distintas versiones, permitirán 
otorgar el certificado de calidad profesional a quienes cumplan con las exigencias 
establecidas por el consejo técnico respectivo, es decir que el EGCP otorgará los 
certificados correspondientes por norma. Una vez que el instrumento sea 
susceptible de tipificación, se espera sentar las bases necesarias para aplicar un 
examen fundamentado en aspectos criteriales. que funcione con un alto nivel de 
confiabilidad en el discemimiento del nivel de la competencia profesional con el 
que egresa un sustentante. 
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VISIÓN DE CASO 

Pata dar cuenta de la calidad ch:of snsttuMertto, se pueden citar kJa- PtOl'T'ledfos de los gntdos de 
dlílCUltad y recac.ón dtsenm1natrva obten;dos en la aplf!CaCaón dftf 96-f con 106 austentant ... Lo 
.tterlor.., Ptesenbl gnií.eamente en ~ a,,guiente cuadro 

El eiarnen consló de dos. verS10ne$ (V1 y V:2) C84.a una de 300 reactwos con la 5'gUtenle .... """"'. 
CONCEPTO 

React1vo& comu~ 
ReactHos pmpt05 

Toca/ 

CONCEPTO 
e de o .. gno&otic.o 
C de PronostJCo 

C Oe TtatamHH'lto 
C de Pre-v y Prom 
e. de lrwestlQllc'6n 

C. de Adm1nl'Str.c.tóo 
cunura Genen11 
HdeO~.co 
H de Prooo5t.ieo 

H. de Ttldanuento 
H. e» Prev. y Prom. 
H. de In~ 
HdeAd~ 

TOTAL 

ELIMINADOS 
C. de Diagnóstico 
c. de Pronósbco 
C.deT~o 

e de Prev. y Prom 
C. de fnvestigac'611 

C.de-AdtnlrUsb'l9clOO 
Cwtura GenerAI 

H. de O~ 
H. de Pr(ln6sbco 

H. deT~mJento 
H. de Prev y Prom 
H. da In~ 
HdeA~ 

TOTAL 

ACEPTADOS 
C.deO~ICO 
C. de PronOatlCO 

C. de Trahlmtento 
C de Prev y Prom 
C. de In~ 

C. deAdrnrtu&b'1K:JÓll 
Cl.ftura General 

H. de Otagnósnco 
H. de PronóSbc::o 

H. de Tratamiento 
H. de Puw. y Prom 
H. del~ 
HdeA~ 

TOTAL 
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VERSIÓN 1 
2•4 

"" 300 

COMUNES 
28 
,9 ,. 
•9 
'5 ,, 
7 ,. 
'3 ,. ,. ,. ,, 

2•• 

COMUNES V.1 
3 o 
2 1 
4 2 
2 2 
o 1 
o o 
o o 
3 1 

' o 
4 1 
4 o 
3 o 
' o 

27 8 

COMUNES V.1 
25 " 17 7 
15 • 17 • 15 5 
11 4 
7 2 
18 7 
12 5 
15 7 
15 8 
12 6 
10 4 

187 78 

VERSIÓN2 
2•• 

"" 300 

POR VERSIÓN TOTAL 

" 39 • 27 

• 27 

• 27 

• 2• 
4 15 
2 9 
B 27 
5 ,8 

" 27 

" 27 
a 21 
4 15 
ea 300 

V.2 TOTAL 
1 4 
1 4 
o • 2 • o 1 
o o 
o o 
o 4 
o ' o 5 
2 • o 3 
o 1 

• ., 
V.2 TOTAL 
10 40 
7 31 
8 29 

• 29 • 20 
4 19 
2 " 8 31 
5 22 
8 30 
• 29 .. 24 
4 18 

80 345 



REAC. VALIDOS 
Reecrwos COC'mJne9,: R--T-

l. OIFICUL TAO 
C. de Oagnósltce> 
C. de Pronóabeo 

C. de T..-taimtenlo 
C. de Prev .. y Prom 
c .. 0.1~ 

C. de Admlrn&lracx>n 
CuttUtll~al 

SUBTOTAl 
HdeO~ 
H. de Prono~ 

H. de Tróttatnlento 
H. de Prev y Prom 
H .. deln~Km 

H .. Oc!!AdmJ~ 
SUBTOTAL 

TOTAL 

R DISCRIMINA TJ\/A 
C.Ge-Oc.agnc:w;.tic:.o 
c de Pronosuco 

c.oeT111tamle(ttO 
C. de Prev. y Prom 
e de lnYeatigaCM;>n 

C. de AdmtnlSfra•CrOn 
Cuftunt Gcmenll 

SUB TOTAL 
H. de Oíag1'0$JICO 
H de Ptanóattco 

H de Tratam.ento 
H .. aePTev yProm 
Hdell"Ntl$t~ 

H. ae Aam1NStf"lic'Ón 
SUBTOTAL 

TOTAL 

CONFIASlllOAD 
C•H 

VALORES 
ACTITUDES 

CONCEPTO 
TOTAL 

CONOCIM. 
c. de Olagnósbc:o 
C. de Ptonósobco 

C. de Tratamiento 
c de Prev. y Prom. 
C. de lnvestigaaón 

C. de Adrntn'9trllcl6n 
Cultura General 

HABILIO 
H. de Oiagnósbco 
H.dePronóst«:o 

H. de Tratamiento 
H de Prev. y Prom 
H. de lnvesbgeClón 
H.deAdrmn~n 
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VERSIÓN 1 
187 
78 

265 (88.33"> 

COMUNES 
4801•1481 
4383+1530 
5045•1558 
43.77•1490 
37 37•1648 
48 S!ff1046 
3992•21 59 
45 05•15 96 
38 3-•h14 53 
3B 65•1710 
3667•1183 
44~7•1601 
4024•11 81 
4231•158.4 
39 96•14 81 
42.87•15 70 

COMUNES 
o 94•0.4.:! 
o 96•047 
1.05•0.38 
o 93•038 
1 4A•088 
095•042 
1 43•056 
1 06•054 
1 01•045 
1 10•050 
1 09•049 
'28•066 
t 12+029 
121•036 
1 13•049 
109•052 

V1 
087165 

V 1 
46 75•1609 
4469+1591 
4924•16 15 
-4035•1498 
38.t7•15 S4 
4659•12 05 
41 2:2•1930 
44 25+t6 14 
3616•13 71 
3640•17.59 
3864•14 79 
41 78•17 S8 
3451•1468 
424.3•177:! 
3B 26•1625 
4t 61•1646 

V' 
094+040 
1 07•058 
1 06•0 .. 37 
1 10•058 
t.""8•063 
1.14•062 
1 53+052 
t.13+059 
1.18+0.52 
1.32+0 .. 151 
1 08+045 
1.35+0.75 
t 45+0.84 
t.38+059 
1.28+081 
1.19+0.60 

04'5526 
076857 

MEDIA 
.. 82 
4451 
45.91 
4559 
4866 ..... 
3983 
4827 
3953 
3818 
36 .. 
3667 
3728 
4338 
35 00 
40'9 

DES.EST. 
853 
959 

13.83 
1285 
1427 
12.94 
1400 
14.34 
18.34 
8.21 
1292 

LIM INF. 
2359 
2533 
17.14 
2083 
1304 
1304 
952 

2000 
o 

2138 
12 .. 50 
11 78 11 91 

12 .. 12 
1359 
12.91 
15.98 

o 
17 .. 39 
11.11 
7.14 

VERSIÓN2 
187 
80 

267(B900<Jl,J 

V.2 
46.01•1623 
4'591•1898 
48.80+149'9 
43 19+14 38 
5068•1793 
5017•1060 
35 14•2494 
4558•1704 
38 55+1422 
37 95+16 79 
35 80+1388 
4638•1727 
35 55•12.73 
389-4•1666 
3926•1561 
42.81•1672 

V 2 
1.06+050 
1 .. 01•045 
0.984<136 
'09+050 
1oda•O72 
1 00+0.51 
1 48•0.77 
1.23•059 
1 2°94-0 75 
1.25+0.56 
1.22.062 
1.26+065 
150+080 
1 .. 51•082 
1 .. 32•0.84 
1.21•064 

V2 
090740 

LIM. SUP 
66.29 ...... 
7500 
7916 
80.05 
0956 
7819 
8000 
7777 
6581 
7500 
7058 
6818 
8095 
72.22 
7142 



SUMARIO 

• El comportamiento estadístico de los reactivos en particular y del examen en 
general. son indicadores cuantificables que ayudan a mantener la confiabilidad 
y el poder de discriminación del instrumento en rangos aceptables, sin 
embargo es necesario contar con opiniones respecto a la pertinencia de Jos 
temas y contenido de los reactivos para definir en términos cualitativos Jos 
parámetros de calidad del instrumento 

• Es necesario tomar en cuenta que los reactivos son sensibles a la población. 
De esta forma se pueden explicar las variaciones que presentan los reactivos 
de una aplicación a otra. Esta característica de las pruebas debe ser tomada 
en cuenta en las actividades para consolidar el banco. 

• El establecimiento de normas estadísticas para considerar que se ha 
alcanzado un rango de calidad profesional representa el inicio de un proceso 
tendiente a la construcción de instrumentos criteriales, con los que sea posible 
definir con indicadores precisos la posesión de detenninadas características y 
atributos que exige el desempeño profesional de una licenciatura. 

, SytJabus. EducaciOn religiosa.- Texto de proposiciones condenatorias que han de acatar los 
catOllcos, compuesto por el Papa Pio IX. Contiene prescripciones en materia de educación. 
Francisco Larroyo. Diccionario de oedagoala. P.541 

2 Mialaret Gastón. Diccionario de ciencias de la educación. p.367 
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CONCLUSIONES 

Actualmente la evaluación como concepto genérico se entiende más en términos 
de "'proceso necesario para promover el mejoramiento• que simplemente 
""instrumento probatorio de evidencias• o •medio útil para la coerción y represión" 
o •elemento accesorio en la concertación•. 

La evaluación del desempeño, ta emisión de reportes y la detección de aciertos y 
lagunas académicas de los egresados de las instituciones educativas del país, 
deben ser asumidas con una visión global que reconozca la incidencia 
multifactorial en la que confluye la autoevaluacíón institucional de los procesos, la 
evaluación interinstitucional de los programas y forma de utilizar los recursos y la 
evaluación externa de los resultados. 

El diseño y puesta en práctica del EGCP representa un recurso útil en las 
políticas y actividades tendientes al mejoramiento de la educación superior en 
México, puesto que la confiabilidad del instrumento no sólo es producto del apego 
escrupuloso a lineamientos técnicos teóricamente viables. sino que además de 
ello. la personalidad jurídica del CENEVAL garantiza la transparencia de los 
resultados y reportes que se generen a partir de los procesos de evaluación 
desarrollados. 

La puesta en práctica del EGCP implica ta posibilidad de obtener información 
sobre los resultados de los procesos educativos, ya que se evalúa a los 
egresados de las escuelas y facultades del país, tomando en cuenta .. lo que se 
les enseña" y "lo que deben saber". 

Por lo anterior podría decirse que los procesos y resultados de evaluación 
generados en el CENEVAL sirven como instrumento para la consolidación de la 
relación entre la labor educativa de las instituciones de educación superior y el 
sector laboral. 

A continuación se expresan algunas premisas que amplían las aseveraciones 
hechas respecto al valor y utilidad del EGCP y los procesos de evaluación 
desarrollados en el CENEVAL. 

• La evaluación de la calidad profesional de los egresados de licenciatura es un 
mecanismo que permitirá responder a preguntas tan elementales como ¿De 
qué escuela o facultad egresan los mejores profesionistas en determinada 
carrera?. Hasta la fecha parece que las premisas fundamentales para contestar 
a esta pregunta se centran en la consideración ya de la tradición y fama de la 
institución, o bien de la cercanía de la escuela al lugar de residencia del 
estudiante. 
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¿Los planes y programas de estudio de tas escuelas y facultades del país 
tienen vigencia? Cabe mencionar que en ocasiones el marco normativo de 
algunas instituciones establece la obligatoriedad para las autoridades 
académicas y administrativas de revisar y reformar los planes y programas de 
estudio con periodicidad que fluctúa entre los tres y cinco años. También 
existen casos en los que el curriculum puede permanecer inalterado por varias 
generaciones. 

Por lo que contar con el EGCP para realizar evaluaciones de cobertura 
·nacional que exploren "'Jo que debe saber" un egresado al término de su 
licenciatura ayudará a detectar Ja necesidad de actualizar aquellos planes que 
lo requieran. 

¿Los planes responden a las necesidades del entorno social y económico del 
país? La vigencia de un plan de estudios está ligada a la pertinencia de su 
contenido en la definición del perfil de egreso Puesto que el EGCP se elabora 
en función de un perfil referencial de validez que establece .. lo que debe saber 
un egresado .. se puede inferir que los con1untos de sustentantes que alcancen 
altos puntajes en el examen serán profesionales que cubren las exigencias del 
perfil referencial y que por lo tanto éstos adquirieron los conocimientos y 
habilidades necesarias para incorporarse efectivamente al mercado laboral 

¿Qué áreas de formación profesional deben ser reforzadas con cursos de 
actualización para profesores. adquisición de material bibliográfico, 
equipamiento de laboratorios o clinicas?. Mediante Ja puesta en práctica del 
EGCP pueden obtenerse indicadores respecto a la formación que recibió un 
individuo explorando varias facetas de dicha formación. Si un sujeto obtiene 
determinados resultados. estos deben ser comparados a los resultados 
obtenidos por otros de su propia escuela. de Ja localidad en la que se ubica y 
de las demás instituciones que ofrecen la misma carrera que él cursó. Con los 
reportes generales que se ponen a disposición de las autoridades educativas 
es posible que se puedan hacer inferencias respecto a los aspectos 
susceptibles de mejoramiento en cada entidad educativa. 

• El EGCP es un instrumento de carácter nacional que permite valorar la calidad 
profesional de los egresados de todas las escuelas que imparten Ja licenciatura 
en cuestión. independientemente de las especificidades del perfil de egreso 
que cada una promueve. 

• La cultura de evaluación que pretende promover el CENEVAL ha encontrado 
como principal obstáculo, la reticencia de Jas instituciones de educación 
superior que consideran Ja evaluación externa de resultados. una práctica 
académica atentatoria contra la autonomía. Al respecto es necesario destacar 
que aún cuando los EGCP sirven a los fines de ampliar las opciones de 
titulación que ofrece aquella institución de educación superior que lo contempla 
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en su normatividad, éste no emite calificaciones aprobatorias ni reprobatorias. 
Los resultados del EGCP tampoco condicionan la obtención de la cédula 
profesional. Solamente las instituciones acreditan a los egresados de ellas, que 
cumplieron satisfactoriamente con Jos requisitos y condiciones que cada perfil 
nacional de egreso exige. 

• La máxima pretensión del CENEVAL es promover una cultura de evaluación 
que contribuya significativamente al mejoramiento de los servicios educativos 
del país, para ello es necesario contar con instrumentos idóneos en el sentido 
de que su confiabilidad. validez y posterior tipificación. den cuenta de 
resultados objetivos. transparentes y efectivamente útiles a la toma de 
decisiones, a la adopción de medidas correctivas y remed1ales, a los procesos 
de planeación y al desarrollo de procesos de investigación. Aun cuando estas 
metas y propósitos solo son alcanzables a mediano y largo plazo, es necesario 
destacar que el incipiente desarrollo del CENEVAL - logrado en los primeros 
años de labores - ya reporta logros parciales en cuanto a las finalidades más 
generales. siendo las aplicaciones y utilidades que se den a los perfiles 
referenciales de validez. a los syllabus, a las guias de estudio. a los bancos de 
reactivos, a los exámenes aplicados hasta la fecha. las muestras de la 
importancia y magnitud de las act1v1dades realizadas. 

• El CENEVAL trabaja para evaluar la calidad de Jos egresados de licenciatura y 
la educación media superior y superior. en ese sentido se están elaborando y 
aplicando tanto Jos EXANI como los EGCP. La recertificación de profesionistas 
en ejercicio, compete a los colegios. barras y asociaciones profesionales. Éstas 
pueden utilizar indirectamente los servicios del CENEVAL en tanto aquellos 
egresados que encuentren deficiencias en parte del perfil adquirido en sus 
estudios superiores, demandarán cursos de actualización en esas áreas 
deficientes, dando así un uso diagnóstico a Jos resultados del EGCP. a fines de 
especificar las vertientes de la educación continua que deben promover las 
asociaciones. barras. colegios o federaciones de asociaciones profesionales. 

• La amplia difusión de la aplicación de los EGCP, y la adopción de un alto 
estándar de calificación para obtener el Certificado de Calidad Profesional, 
permitirá disminuir el fenómeno de "certificación del demérito académico". en 
tanto es una práctica frecuente que algunas instituciones de educación 
superior apliquen criterios laxos o demasiados benévolos. en Ja aprobación y 
otorgamiento de menciones honorificas a sustentantes que en realidad no lo 
merecen. considerando el nivel general de exigencia de otras instituciones 
nacionales o internacionales y por encima de ello la exigencia y necesidad de 
calidad profesional planteada por la sociedad en su conjunto. 

• El concepto de control de la calidad está cada vez más cerca de ser adoptado 
en el ámbito de la prestación de servicios educativos dado que existe una 
tendencia a considerar a ras escuelas como entidades u organizaciones 
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productivas. en la acepción económica como generadora de dividendos 
monetarios y en la acepción académica como fuente de creación de recursos 
humanos calificados. 

El CENEVAL nace prácticamente sin competidores. por lo que adopta técnicas 
y metodologías que en principio responden a las exigencias que justifican su 
creación sin tener la necesidad de competir por Ja cobertura de un mercado de 
usuarios. Sin embargo, debe admitirse que existen otras maneras de elaborar 
instrumentos de medición y de desarrollar y poner en práctica diversos 
procesos de evaluación. 

El desarrollo para el EGCP una vez que se ha puesto en práctica, es 
consolidarse mediante una estrategia de optimización de recursos. innovación 
tecnológica, y ampliación de cobertura. 

Asimismo, es necesario admitir que se requiere el desarrollo de investigaciones 
que permitan fundamentar con evidencia empírica las inferencias que se 
establezcan en relación a los resultados que se obtienen en las aplicaciones. 

El EGCP debe procurar las modificaciones necesarias para hacer posible el 
tránsito de un instrumento elaborado por norma a uno criterial, ya que las 
mediciones que se toman a partir del EGCP se centran básicamente en la 
exploración de competencias laborales que debieron ser promovidas en la 
licenciatura. 

El EGCP tiene que generar instrümentos complementarios de valoración de los 
resultados obtenidos por el propio examen como pueden ser investigaciones 
sobre la predictibilidad del desempef'lo profesional de Jos egresados a partir de 
los resultados obtenidos en el examen. establecimiento de normas estándares 
y criterios de competencia profesional, guias, recomendaciones y manuales de 
gestión académica que hagan posible la retroalimentación entre la aplicación 
del examen, la difusión de los resultados y la toma de decisiones que tiendan a 
mejorar la calidad de la educación. 

Un EGCP por si mismo o por sus aplicaciones no reporta utilidad a los 
propósitos del CENEVAL si su diseño, puesta en práctica y resultados no son 
utilizados por las instituciones y los usuarios para ejecutar o poner en marcha 
acciones y programas concretos de mejoramiento en los procesos educativos. 

La promoción de una sólida cultura de evaluación en México se verá favorecida 
en la medida que el CENEVAL y todas las instancias que conforman el sistema 
de evaluación en nuestro país reporten sus resultados a quienes son 
responsables de la toma de decisiones y ésto·s actúen en el ámbito de su 
competencia. 
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ANEXO! 

EL CONCEPTO DE CALIDAD PROFESIONAL 

Un acercamiento conceptual al término ""calidad profesional", entraña el riesgo de omitir 
aspectos, acepciones y significados básicos en la tarea de centrar unívocamente la idea 
general que ambas palabras dan a entender. Un ejemplo de la amplitud con que podria ser 
abordado el tema es tomar en cuenta las caracteristicas con que cada profesional ejerce su 
especialidad a lo largo de su vida útil. los bienes que pueda adquirir para satisfacer sus 
necesidades, el estatus social, las promociones y ascensos que puede experimentar, podrían 
ser considerados como signos o indicadores de la calidad profesional del sujeto en cuestión. 
Por ello, el uso convencional que se hace de Ja expresión .. calidad profesional" es en este 
documento restringido a las caracterfat1cas de Jos recién egresados que apenas se incorporan 
al ejercicio de su profesión. Sirva este ejemplo como advertencia y estimulo en el trabajo de 
lograr una convención operativa . 

.. Calidad .. es un concepto que actualmente se ha convertido en una palabra clave en el ámbito 
de la educación superior. Tal es su 1mponancia que desde la década de los sesenta, las IES y 
el gobierno federal han dedicado buena parte de sus esfuerzos a instrumentar programas 
orientados al desarrollo. logro y mejora de los procesos educativos. Quizás esto se deba al 
cambio en la forma de concebir a las instituciones de educación superior y el propio proceso 
de enseñanza aprendizaje, es decir, la escuela no es ya solamente una entidad donde se 
genera, cultiva y transmite el conocimiento, lo cual ya es una gran tarea. sino que en virtud de 
las exigencias de una sociedad cada vez más tecnologizada, y orientada económicamente 
también adquiere matices de empresa en donde sus insumos deben ser acordes al mercado 
laboral, a Ja actualización de recursos humanos. al desarrollo de tecnologias de ciencia y 
cultura, y al mismo "deber ser" de la misión educativa. Todo esto implica la necesidad de un 
producto que asegure a la sociedad la idoneidad y el profesionalismo de sus servicios. así 
como la garantía de que la inversión de todo tipo de recursos en la educación es recuperable, 
productiva y benéfica. 

En la noción de la modernidad que demandan los procesos y servicios educativos. fa 
"'cantidad"' puede implicar dificultades para mantener e incrementar la calidad. Asi. las 
instituciones educativas están obligadas a introducir cambios radicales o cuando menos 
modificaciones constantes so pena de perder el liderazgo en el cumplimiento de sus funciones 
fonnativas, de investigación, de difusión y extensión. La aplicación de recursos, la toma de 
decisiones, el establecimiento de politicas y estrategias tienden. en conjunto, a tratar de 
resolver los problemas más apremiantes, a prever los futuros. a planear los nuevos 
escenarios. 

Los problemas que la masificación plantea a la calidad, el logro de la inserción productiva de 
los egresados en Ja sociedad. la consecución de títulos a partir de meras simulaciones o 
asistencia y permanencia en las IES, son situaciones que deben afrontarse a partir del 
planteamiento de fónnulas y procedimientos de evaluación diseñados para promover el 
mejoramiento de la calidad de la educación. Ello implicaría evaluar con base en perfiles y 
estándares de calidad previamente establecidos. 



En este sentido se hace necesario un acercamiento conceptual al térTnlno "Calidad 
Profesional". entendiendo a éste como el fin último de fas tareas. Jos programas. los planes y 
fas políticas de evaluación. como meta inmediata, y como común denominador de los 
propósitos de todo quehacer educativo. 

Calidad, del latín qua/itas. se refiere a la propiedad o conjunto de propiedades inherentes a 
una cosa, que permiten apreciarla como iguar, mejor o peor que las restantes de su especie. 

Otra idea de calidad alude al estado de una persona, su naturaleza. su edad y demás 
circunstancias y condiciones que se requieren para un cargo o dignidad. 

El adjetivo profesional se aplica a todo lo relativo a los oficios especializados que son 
realtzados en el entamo laboral. 

La calidad también se entiende en función del apego de las características de un producto o 
servicio a las especificaciones y normas establecidas previamente, para satisfacer Ja demanda 
y disponer lo relativo en cuanto a las fases, insumos y procedimientos de control. 

En el área educativa el concepto de calidad profesional se refiere a las condiciones y 
características especificas que el egresado de un programa académico presenta en cuanto a 
conocimientos, habilidades y valores, a cuyo desarrollo contribuyó el proceso de fomlación 
dentro de la institución educativa. También supone la consideración de la pertinencia, vigencia 
y actualidad de Jos elementos adquiridos que en conjunto confonnan perfiles educativos, 
considerados buenos o malos, consistentes o inconsistentes, obsoletos o actualizados, 
siempre en función de Ja relación egreso-inserción laboral. 

Es posible considerar a la calidad profesional, como el conjunto de atributos, cuya presencia 
en rangos estimables hacen factible Ja valoración y comparación, así como Ja congruencia e 
impacto que dicho conjunto tiene en el mercado laboral. 

La valoración de los resultados de un programa implica no solamente el recuento de sus 
productos, sino también Ja consideración de su valor, utilidad e impacto y la eficiencia con Ja 
cual se lograron. 

La calidad de la educación se traduce entre otras cosas, en fa calidad de los egresados, o mas 
precisamente, en el conjunto de cualidades que la educación le proporciona al estudiante en 
témlinos de conocimientos, habilidades, valores y actitudes. 

Los exámenes extemos, aunados a los indicadores que internamente establecen las IES, son 
valiosos instrumentos para detenninar la calidad de los egresados mediante el desarrollo de 
procesos de valoración fornlales, paralelos a los diagnósticos y parámetros establecidos 
mediante el balance y conocimiento del equilibrio que guarda Ja demanda laboral de recursos 
humanos y la oferta de éstos asumida por las instituciones. 

Certificar la calidad en las instituciones de educación superior implica demostrar que ellas 
existen no sólo en cuanto al impacto de su consumo de recursos financieros, sino que éste en 
el mejor de Jos casos, es un hecho de alta rentabilidad y beneficio social. La presencia de las 
IES en este campo es garantía de un trabajo satisfactorio del sistema, tanto desde el punto de 
vista del usuario como a partir de criterios económicos, políticos, sociales y culturales. 



En algunos paises la tarea de mantener la calidad e incrementarfa es concebida como una 
responsabilidad del Estado; un resultado frecuente ha sido la compilación de tablas 
prescriptivas sobre el número de horas que debe tener un determinado curso, el número de 
cursos que debe seguir alguien para graduarse en un campo especifico, etc. Asegurar el 
mejoramiento y el incremento de la calidad supone fortalecer las estructuras internas de 
evaluación en cada institución, promover su estrecha vinculación con las de pJaneac1ón y 
sobre todo, considerar la relación con el entorno, recuperando de él cuantas señales e 
indicadores de conjunción sea posible observar_ 

Por lo anterior puede concluirse que Ja calidad profesional puede ser abordada a partir de fa 
consideración y valoración de Jas características, propiedades. condiciones, estado. naturaleza 
y circunstancias del egresado de las JES. Ubicando estos aspectos en el pertil profesional del 
propio egresado y refiriéndolo a la ultenor incorporación en el mercado laborar. 



ANEXO lI 

EXÁ.MENES QUE SE APLICAN AL EGRESO DE ALGUNAS CARRERAS EN EL 
AREAMÉDICA 

DIFERENCIAS Y SEMEJANZAS. 

PRESENTACION 

La evaluación es una herramienta útil para dar consistencia a la toma de decisiones; posibilitar 
la continuidad, flexibilidad y pertinencia de las politicas y estrategias de las instituciones 
responsables de la fonnación de recursos humanos; favorecer la vinculación de las 
capacidades de las instituciones de educación supertor (IES) con las potencialidades y 
necesidades del sector empleador. 

Por lo anterior, se reconoce a la evaluación -diagnóstica, formativa y sumaria- como 
instrumento imprescindible en el marco de los planes y programas de mejoramiento de la 
calidad de la educación. 

El presente documento se elabora con la intención de establecer un acercamiento a las 
diferencias, semejanzas, aspectos comunes y complementarios de los distintos procedimientos 
e instrumentos de evaluación que se aplican en el área médica al egresado de un programa de 
estudio de licenciatura. 

El documento comprende un marco de referencia y la comparación de los fines y resultados 
que caracterizan las distintas formas de evaluar a los egresados del sistema educativo en el 
área médica. 

OB.JETIVO CENTRAL 

Identificar los elementos comunes, las diferencias y las semejanzas de los instrumentos para 
evaluar la educación superior en medicina, con objeto de definir las relaciones de 
complementariedad, concordancia y pertinencia de los exámenes en conjunto. 

Del objetivo central se derivan los siguientes objetivos específicos: 

Contribuir a la definición de líneas de concertación para obtener el máximo provecho de los 
resultados de cada uno de los instrumentos de evaluación. 

Establecer mecanismos de interacción entre las instituciones, con el fin de hacer accesibles a 
ellas los beneficios de la evaluación externa con una cobertura nacional. 

Promover sistemáticamente el Examen General de Calidad Profesional para médicos y lograr 
en un plazo mediano que éste sea parte natural del sistema de educación superior, 
posibilitando su asimilación cultural y social en los procesos de mejoramiento continuo. 

MARCO DE REFERENCIA 
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La sistematización de la enseñanza. la práctica de la misma, y Ja normatividad vigente 
requieren, desde cualquier enfoque teórico, la presencia de procesos de evaluación. 

Al respecto se distinguen en un enfoque teórico tres tipos básicos de evaluación. a saber. 
evaluación diagnóstica, formativa y sumaria. 

Los propósitos, funciones, momentos, instrumentos y el manejo de los resultados de cada una 
de estas categorias difieren de manera tal que no es posible depender de un sólo tipo de 
evaluación, sea para tomar decisiones en cuanto al me1oramiento de los procesos. la adopción 
de acciones rápidas y concretas. o sea para seleccionar. clasificar, agrupar o 1uzgar perfiles, 
capacidades, conocimientos. habilidades, destrezas y valores de los recursos humanos 
involucrados en el fenómeno educativo 

De lo anterior se desprende la justificación y la necesidad de contar con distintas entidades 
encargadas de fomentar y realizar procesos de evaluaoón. dentro de los marcos normativos 
que se señalan tanto en la Ley para la Coordinación de ra Educación Supenor como en La Ley 
General de Educación, incluyendo también la operatividad y ex1genc1as prácticas de cada 
institución. 

Cabe mencionar que los antecedentes de la actual estructura de evaluación de la educación 
superior en nuestro país se encuentran en los acuerdos denvados de la operación del Sistema 
Nacional de Planeación Permanente de la Educación Superior (SINAPPES). que redundan en 
la creación, en 1979. de la Coordinacíón Nacional para la Planeación de la Educación Superior 
(CONPES). 

Asimismo, y como uno de los resultados de las actividades de la CONPES. se establece en 
1989 Ja Comisión Nacíonal para la Evaluación de la Educacion Superior (CONAEVA) y bajo 
sus auspicios. los "Comités de pares" (CIEES). 

Sumado a lo anterior. se cuenta con la expenenc.ia interna de las instituciones formadoras de 
recursos humanos, que en el caso de la medicina presenta una antiquísima trad1oón en el 
desarrollo de procesos de certificación y reconocimiento de la formación de profesiomstas. 
mediante la aplicación de instrumentos de evaluación. además de la vasta expenenc1a de 
selección de profesionistas para continuar estudios supenores, mediante la aplicación de 
exámenes diseñados con ese propósito. 

Por lo anterior. es válido considerar la existencia de procesos de evaluación de la educación 
superior desde los ámbitos externo e interno, debiendo mencionar la necesidad de consolidar 
la estructura de las entidades de evaluación externa, las que hacen factible el desarrollo de 
trabajos objetivos, de carácter nacional, lineales. sobre los resultados de la acción de las 
instituciones. 

Como parte de este conjunto de organismos y procesos onentados a la evaluación se concibe, 
en marco de la Asamblea General de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones 
de Educación Superior (ANUIES), llevada a cabo en la ciudad de Ménda en abril de 1993, la 
necesidad de crear un centro de carácter nacional, índependiente y autofinanciable. encargado 
de orientar a la investigación, la capacitación y la prestación de servicios inherentes a la 
evaluación educativa, con la finalidad de contribuir al mejoramiento de la educación superior 
en México. 
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Con ello se sentaron las bases para la creación del CENEVAL. 

FINALIDAD DE LOS EXAMENES 

Como se ha establecido, los fines de los diversos instrumentos de evaluación detenninan sus 
formas, contenidos, procedimientos de aplicación y Ja utilización de Jos resultados. 

Considerando lo anterior, en este apartado se describen los fines de los exámenes que debe 
presentar un profesional. egresado de un programa de licenciatura de las instituciones de 
educación superior en el área médica. 

•) Ex•men profesional escrito. 

Existen algunas instituciones educativas del nivel superior, como la Universidad Nacional 
Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Autónoma del Estado de 
México, la Universidad Autónoma de Aguascalientes y la Universidad Autónoma de Baja 
California en su plantel de Mexicali, que dentro de sus estatutos y reglamentación tienen 
prevista para Ja titulación de sus egresados de medicina. la presentación de un examen escrito 
al téf'TTlino de Jos estudios de la licenciatura, a fin de evaluar en fonna sumaria en qué medida 
el egresado cuenta con ef perfil institucional y el logro de los objetivos académicos. 
promovidos por la propia institución. 

b) Examen Nacional de Aspirantes a Residencias Médicas 

El Examen Nacional de Aspirantes a Residencias Médicas es organizado por el Comité de 
Enseñanza de Posgrado y Educación Continua (CEPEC), que depende de la Comisión 
lnterinsbtucional para la Formación de Recursos Humanos para la Salud (CIFRHS). 

El CEPEC esta integrado por representantes del sistema nacional de salud, autoridades 
educativas y representantes de las universidades del país. 

La finalidad del CEPEC es el establecimiento de un sistema equitativo de selección de 
aspirantes a residencias médicas eficaz y transparente, en todas sus etapas. 

Es Posible considerar al examen nacional de aspirantes a residencias médicas como un 
instrumento cuyo fin es desarrollar un concurso de selección para ubicar a los aspirantes que 
obtienen las mejores calificaciones dentro de las plazas disponibles, y continuar sus estudios 
en una especialidad de posgrado. 

e) Examen General de Calidad Profesional para M6dicos. 

El articulo 2 del reglamento interno del CENEVAL. a la letra dice: 

" La finalidad del Centro es coadyuvar en las acciones de evaluación que sean útiles a las 
instituciones de educación, especialmente a las de tipo superior, de manera independiente a 
las funciones que en la materia realizan las propias autoridades educativas ... 
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El EGCP para médicos se concibe como un proceso de evaluación desarrollado para 
detennínar la medida en que un egresado reciente de la carrera posee los conocimientos, 
destrezas. habilidades y valores necesarios para iniciar el ejercicio de su profesión. 

Por lo que la finalidad del EGCP es la de contribuir al mejoramiento de la educación superior 
en México. mediante el desarrollo de un proceso de dimensión nacional e Independiente que 
permite: 

- Informar a los propios egresados sobre sus logros educativos. 

- Informar a Ja sociedad mexicana acerca de la formación académica de Jos nuevos 
profesionistas. 

- Dar a conocer a los colegios, asociaciones de profesionales, empleadores y otras 
organizaciones, información vigente y objetiva sobre Ja calidad de la formación de los 
egresados. 

- Aportar información que permita definir acciones eficaces para el mejoramiento de los 
procesos educativos 

- Orientar las políticas apoyo y asignación de recursos de las instituciones gubemamentales y 
otras agencias financiadoras Qe la educación superior. 

- Informar a las instancias encargadas de la planeación del desarrollo institucional. 

- Difundir resultados objetivos sobre la formación de médicos en nuestro pais. 

DESCRIPCION DE LOS USOS Y APLICACIONES DE LOS RESULTADOS DE LOS 
DISTINTOS EXÁMENES 

Dado que los fines de Jos instrumentos de evaluación que se aplican, en diversos momentos. 
para hacer posible el ejercicio profesional de los egresados de medicina, son distintos, también 
lo serán los resultados y los usos que se les den a éstos. 

En este apartado se describen ros resultados de la aplicación de los exámenes profesionales 
escritos, de los exámenes nacionales de aspirantes a residencias médicas y del examen 
general de calidad profesional. 

a) Examen profesional escrito. 

El resultado del examen profesional escrito para Jos egresados de las carreras de medicina de 
las instituciones anteriormente citadas es la emisión de un juicio de valor sobre el nivel del 
logro de los objetivos señalados en el programa académico respectivo. 

Este resultado del examen profesional escrito y la cobertura de otros requisitos {como el 
cumplimiento del servicio social. la aprobación del 100 o/o de asignaturas del plan de estudios, 
etc.) que son establecidos por cada institución. posibilita a quien demuestra haber cumplido 
satisfactoriamente con todos obtener el título correspondiente. En este sentido. el uso que se 
le da al resultado de la aplicación del examen profesional escrito se orienta a juzgar en qué 
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medida el egresado fue capaz de adquirir el perfil institucional y alcanzar los objetivos de 
aprendizaje contemplados en el propio plan de estudios. La demostración de tales logros es 
necesaria para la titulación. 

Si el plan de estudios es vigente, pertinente, demasiado extenso o incompleto, o cubre todas 
las áreas y niveles taxonómicos necesarios para que el egresado pueda desarrollar un 
ejercicio profesional pleno y acorde a las necesidades nacionales, no son aspectos que 
puedan ser inferidos a partir del estudio de los resultados, ni individuales ni en conjunto, 
puesto que no es el fin de la aplicación, ni de la utilización de tos resultados, ya que éstos no 
son comparables, con los obtenidos en ottas escuelas. 

b) Examen Nacional de Aspirantes a Residencias Médicas. 

Los resultados del Examen Nacional de Aspirantes a Residencias Médicas son utilizados para 
seleccionar a los egresados de la licenciatura, que al optar por Ja continuación de sus estudios 
hacia la especialización, obtienen las mejores callficaciones en el examen. 

Como ya se mencionó en el apartado de los fines del Examen Nacional de Aspirantes a 
Residencias Médicas, este instrumento representa un mecanismo transparente y eficaz para 
determinar las mejores competencias de los egresados de la licenciatura. Por ello, el listado 
ordenado de forma descendente a partir de las calificaciones obtenidas por los aspirantes se 
"cruza" con el catálogo de plazas disponibles en cada especialidad, con la intención de aceptar 
en ellas a los mejores prospectos, seleccionados a partir de su desempeño en el examen. 

Ciertamente el examen genera información útil y valiosa que permite proveer de indicadores a 
Jas escuelas de medicina, especialmente Jos relativos aJ desempeño de sus egresados. En 
este sentido cubre casi todos los fines del EGCP que se verán más adelante. 
Desafortunadamente este examen no es cabalmente justo o equitativo con los sustentantes. 
ya que solo se traduce para ellos en una aceptación o un rechazo para ingresar a una 
especialidad, sin recibir una constancia de su desempeño, asi como Ja información que le seria 
útil. Por otra parte puede quedar ambigua fa situación de ciertos concursantes que aún 
obteniendo un resultado bueno, éste haya sido insuficiente para lograr una plaza en una 
especialidad con poca oferta. A la inversa, puede combinarse este caso con el de quien con 
un resultado inferior si haya alcanzado una plaza en una especialidad con mayor oferta o 
menor demanda. desde este punto de vista el examen requiere adecuaciones, especialmente 
en el caso de los resultados obtenidos, cuyo uso evidentemente es restringido 

e) Examen General de Calidad Profesional. 

Dado que la aplicación del EGCP al igual que el examen anterior representa la obtención de 
datos de alcance nacional sobre los resultados de las acciones educativas de las IES, 
recogidos de Jos propios egresados, mediante Ja utilización de un instrumento objetivo, 
compuesto de pruebas idóneas, sobre Ja base de un perfil referencial de validez a nivel 
nacionaf, los beneficios de la obtención de resultados sirven a cuatro tipos de usuarios. 

Al sustentante Je permite: 

- Conocer las caracteristicas y alcances de su formación 
- Contar con una gráfica de su perfil en cuanto a sus conocimientos y habilidades, y en su 
caso, con un certificado de calidad profesional. 

5 



A los empleadores les será útil para: 

- Identificar objetivamente la calidad de los egresados de las IES. 

- Obtener un mejor conocimiento del perfil profesional de los candidatos a ocupar un puesto 
especifico. 

- Ampliar los elementos de juicio para la toma de decisiones de fndole laboral. 

Para las instituciones de educación superior servirá para: 

- Incorporar un elemento de apoyo en los procesos de planeación. programación y evaluación. 
- Identificar necesidades educativas en áreas especificas del conocimiento. 
- Integrar un instn.Jmento de medición que pennita el establecimiento de parámetros sobre la 
calidad de sus procesos y componentes educativos. a efecto de adecuar sus planes y 
programas de estudio. 

A las autoridades educativas y de salud para: 

- Contar con información adicional sobre la calidad de los productos de los servicios educativos 
que ofrecen las IES. 
- Evaluar la calidad de la fonnación de los profesionales extranjeros, conforme a las 
disposiciones legales para ejercer en México. 

CONCLUSIONES 

De las descripciones anteriores es posible extraer las siguientes conclusiones. 

- La evaluación de los componentes, procesos y resultados de la educación superior en el área 
médica puede ser abordada de manera integral, gracias a la larga trayectoria y vasta 
experiencia que en ese campo se cuenta y el incremento de los recursos que representan las 
actividades de los CIEES y el CENEVAL. 

Esto implica el aprovechamiento de las estructuras y los probados procesos de evaluación 
intema con que cuentan las instituciones formativas en el área médica, así como la 
incorporación a estos procesos de los aportes de evaluación interinstitucional que generan los 
CIEES. y los resultados de la evaluación de la calidad profesional que produce el CENEVAL. 

• Los exámenes profesionales escritos de algunas IES son considerados para la acreditación, 
en ténninos nonnativos, de la adquisición de perfiles específicos. De ellos es posible extraer 
algunos elementos aplicables a la integración del EGCP. en cuanto a los procedimientos para 
la detenninaci6n de contenidos, el diseño de fonnatos y la definición de áreas de exploración 
del conocimiento, habilidades, destrezas, valores y los perfiles contemplados en los programas 
académicos de las licenciaturas en medicina. 
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- El Examen Nacional de Aspirantes a Residencias Médicas es un instrumento imponante en la 
evaluación de los egresados de las licenciaturas en medicina que se ofrecen en el país y sus 
resultados son útiles únicamente a los fines de selección de aspirantes a realizar 
especialidades de posgrado en el campo de la medicina. 

- El EGCP es también un instrumento que permite determinar el perfil de calidad profesional de 
Jos egresados de las licenciaturas en medicina sobre la base de estándares nacionales. 
Aunado a lo anterior. el EGCP ofrece una amplia información tanto a los sustentantes como a 
los empleadores, las instituciones de educación superior. las autoridades educativas, los 
gremios profesionales y a la sociedad en general sobre Jos procesos de formación de 
profesionales en el campo de la medicina. 
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ANEXO Ill 
DESARROLLO Y TENDENCIAS DE LA ODONTOLOGIA 

COMISIÓN 3 DEL CONSE.JO TÉCNICO DEL EGCP-0. 

INSTITUCIÓN Dirección General de Enseñanza en Salud de la Secretaria de Salud. 
REPRESENTANTE Dra. P•ullna ~ c..arn> Cu•llar. 

Coordinadora de Estomatologfa. 

INSTITUCIÓN Coordinación de la Licenciatura del Area de Estomatología de Ja 
Universidad Autónoma Metropolitana. 

REPRESENTANTE Dr. lllarco A. Dlaz Franco. 
Coordinador. 

INSTITUCIÓN Dirección General de Servicios de Salud del Deoartamento del Distrito 
Federal. 

REPRESENTANTE Dra. M•. Guadalupe ROl7HHO lllartlnez. 
Jefe de la oficina de Educación Continua 

INSTITUCIÓN Coordinación de Educación Médica del Instituto Mexicano del Seguro 
Social. 

REPRESENTANTE ~ .. 'frlz ~ez Gallego.&. 
Coordinadora de Programas de Asesoría Médica Regional. 

INSTITUCIÓN Subdirección de Medicina Familiar, Preventiva y Programas para la 
Salud del Instituto de Seguridad Social y Servicios para los 
Trabajadores del Estado. 

REPRESENTANTE Dra. Gn1c/o/a Orddltez /lleclln•. 
Encargada de la Sección de Odontologia 

DESARROLLO 
La estomatologia tiene por objeto fomentar y promover la salud del aparato 
estomatognático así como de prevenir sus enfermedades. curarlas cuando ya existen y 
rehabilitar las secuelas. Es considerada como una disciplina científica y tiene un papel 
preponderante en la salud pública, pues su práctica se orienta a Ja comunidad. 

Para entender el avance y evolución que la estomatología ha tenido en nuestro país, es 
conveniente intentar su análisis al menos en dos vertientes: 
J. El desarrollo de la práctica o ejercicio profesional propiamente dicho y 
11. El de la formación de recursos humanos en estomatologia. 

J. El desarrollo de la práctica o ejercicio profeslon•I. 

La caracterización de la práctica profesional se distinguió por los siguientes aspectos: 

1. El cirujano dentista ha ejercido en fonna individual, esto significa que en su proceso 
de trabajo, ningún otro tipo de personal profesional, técnico o auxiliar, calificado o no, 
ha intervenido directamente con él o al lado del paciente. 



2. El cirujano dentista trabajaba de pie, to que alargaba las sesiones y acortaba su vida 
profesionalmente activa. 

3. El cirujano dentista realizaba una práctica elitista, sofisticada y costosa: enfocada 
básicamente en el despliegue de habilidades técnicas con una escasa aplicación de 
conocimientos cientificos. 

4. Una práctica enfocada fundamentalmente a aspectos mutilatorios, curativos y 
rehabilitatorios antes que preventivos, en donde el tratamiento se ofrecia parcialmente 
y se enfocaba básicamente a caries y sus secuelas. 

5. La inadecuada concentración de servicios ofrecidos por el sector privado en la 
atención a zonas urbanas ha impedido un impacto positivo en la incidencia y 
prevalencia de enfermedades bucales 

6. Por su parte, los servicios del sector público ofrecen una baja cobertura debido a que 
los recursos humanos y materiales con los que cuenta son insuficientes 

7. El modelo prevalente en la prestación del servicio que, ya sea financiado por et propio 
paciente o por la institución a la que tenga derecho. se caracterizaba por actuar frente 
a la demanda. adoptando un enfoque curativo del problema por daño terminal, 
irreversible y sumamente costoso. 

8. La práctica profesional requeria de una formación profesional de nivel licenciatura. 

11. El desarrollo de la formación de recursos humanos en estomatologia. 

Con respecto a la caractenzación de las actividades de la educación estomatológica fue 
posible identificar lo siguiente: 

1. En cuanto a la metodologia de enseñanza~aprend1zaje. ésta se apoyaba básicamente 
en Jos conocimientos y habilidades didácticas del profesor. es decir, centrada en la 
enseñanza magisterial. Ello conllevaba el papel pasivo del alumno en el proceso y la 
actitud dogmática del profesor. 

2. Ha habido cambios curriculares y reubicación de los espacios clinicos para las 
prácticas, en los planes de estudio tradicionales y los innovadores se han organizado 
contenidos y experiencias de aprendizaje con el fin de que el estudiante realice las 
actividades necesarias y atienda integralmente al paciente en concordancia con sus 
requerimientos educativos. 

3. Los contenidos de las ciencias básicas se encontraban ubicados al inicio del plan de 
estudios y aisladas de los demás conocimientos. lo que dificultaba el enfoque 
integrado de los problemas. 

4. Operación de espacios clinicos apropiados fuera del campus universitario. atendiendo 
una población real espontánea y con una visión integral del paciente. Todo ello con 
una organización multinivel del alumnado por equipos. El proceso de trabajo en los 
espacios clinicos adopta la técnica a cuatro manos. el trabajar sentado y mejorando la 
asepsia, la desinfección y esterilización. 

5. En los planes y programas se plasma la necesidad de un mayor énfasis en la 
prevención y el diagnóstico como herramientas fundamentales en la fomiación 
profesional. El concepto de "alta integral"' del paciente permea las actividades clínicas. 

6. Se incluyen contenidos o incluso programas completos de ciencias sociales, 
epidemiologia, estadistica y cómputo, en atención a la propuesta de que el egresado 
debería saber planear, organizar, administrar y evaluar programas y servicios de 
atención estomatológica, diversificando en gran medida el perfil profesional y la 
organización de los planes de estudio. 
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TENDENCIAS 

Podemos decir que en las últimas dos décadas. la profesión odontológica ha mostrado 
un Importante desarrollo que. de manera sintética se centra en el cumplimiento de los 
objetivos del Sistema Nacional de Salud. tendientes a desarrollar acciones encaminadas 
a disminuir la incidencia de la morbilidad bucodental, ampliar la cobertura. elevando la 
eficiencia e incrementando la calidad en la prestación de los servicios estomatológicos. 

De manera paralela la fonnación de recursos humanos en este ámbito ha respondido 
con el avance académico que se manifiesta en la utilización de metodologías 
innovadoras en el proceso de enseñanza aprendizaje; la diversificación de los perfiles 
profesionales y ampliación e integración de los contenidos de los planes de estudio; la 
modemización del proceso de trabajo profesional vgr. trabajo en equipo, técnica a cuatro 
manos, uso de equipos y técnicas relativamente simplificadas. con la consecuente 
obtención de resultados más eficaces y productivos; y la necesidad de diversificación del 
perfil y tipos de acciones para la salud que realiza el cirujano dentista en su practica 
profesional. 

La práctica odontológica se manifiesta como respuesta científica, técnica y social de la 
profesión para la solución de problemas de salud bucal a través de sus componentes de 
producción de conocimientos, de prestación de servicios (prevención y atención) y 
desarrollo de recursos humanos capaces de trabajar en equipo en forma multiprofesional 
e interdisciplinaria en los ámbitos institucional y privado. 

Pese a los avances antes descritos, la odontología sigue girando principalmente 
alrededor de un objeto de estudio, que son los dientes de una forma individualista y 
parcial. Es por ello que profesores de pregrado y posgrado. así como profesionales, 
especializados o no, manifiestan un interés cada vez mayor por áreas del conocimiento y 
habilidades más integradoras, con enfoques más amplios y que requieren la 
participación más intensa de las ciencias básicas. 

Sin temor a exagerar, es el campo de la medicina bucal lo que cada vez con mayor 
frecuencia es abordado en las instituciones de educación superior. 
El número global de cirujano dentistas que egresan de las instituciones educativas se ha 
incrementado, sin embargo la disponibilidad de éstos, en el desarrollo de programas 
institucionales es limitada, por lo que los pasantes en servicio social representan una 
posibilidad viable para coadyuvar en la atención a los problemas de salud bucodentales 
a través del programa académico de servicio social, que se enfoca a realizar funciones y 
actividades concretas desprendidas de los programas prioritarios de salud dirigidos a la 
atención primaria con la consecuente expansión de la cobertura de la atención 
estomatológica. 

Los egresados demandan la realización de eventos de actualización donde se aborde de 
manera preponderante esta temática de la medicina bucal. En este ámbito, bien valdría 
la pena emprender un amplio plan de actualiz131ción, que tuviese una participación 
interinstitucional e intersectorial, que de operarse. pudiera impulsar aun más el desarrollo 
de la profesión, especialmente en el contexto de globalización y consecuente 
modificación de marcos normativos. 
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Es necesario prever que et crecimiento del número de escuelas que imparten estudios 
de licenciatura en odontología o bien ofrecen programas técnicos, deberán cumplir con 
los requisitos necesarios para acreditarse convenientemente asi como con los criterios 
de planeación nacional y regional que pennitan lograr un sano equilibrio evitando la 
actual concentración. 

La coordinación de las actividades educativas en el ámbito de la odontología con las del 
Sector Salud han pretendido ser el resultado de la vinculación de la teoría con la 
práctica, la armonización de los conocimientos con las habilidades y destrezas, del 
equilibrio de los contenidos de las ciencias básicas y las clínicas en tos planes de 
estudio. 

Sin embar-go existe la necesidad de la adopción de fórmulas que permitan extender la 
cobertura del servicio a la atención de las demandas de la población con énfasis a las 
actividades en el primer nivel de atención mejorando con ello la calidad de los servicios. 
ya que los recursos destinados a la atención odontológica son insuficientes y en et caso 
de los recursos humanos prevalece una distnbución inadecuada. 
Las diversas modalidades y esquemas de interacción de los servicios educativos con los 
de salud se han manifestado en los distintos momentos históricos con una constante de 
evolución paralela, en la que el desarrollo oentíf1co y tecnológico de un sector aparece 
ligado al del otro. por lo que la influencia de ambos ha resultado provechosa. Asimismo. 
los grandes retos del Sector Salud coinciden con la problemática del Sector Educativo 
por lo que planes, contenidos y metodologias educativas en odontología se onentan 
hacia la promoción de conocimientos. habilidades y destrezas necesanas para el 
ejercicio profesional que demanda el Sector Salud. Sin embargo en este aspecto la 
necesidad de la población tiende a demandar pnoritanamente atención en el primer nivel, 
en tanto las instituciones de educación supenor parecen enfatizar la formación de 
recursos humanos en la atención de segundo y tercer nivel. 

Las tendencias de la odontologia en el contexto internacional representan para México 
oportunidades y riesgos que se denvan de la apertura comercial que es producto de la 
globalizaci6n y de la fonnalización de tratados de libre comercio. asi como la adopción y 
suscripción a distintos acuerdos y convenios 1ntemac1onales. 

La regulación del ejercicio profesional. especialmente en zonas fronterizas, la 
acreditación, certificación y recertificación de profesionistas extranjeros y actividades 
conexas o paralelas, han repercutido en la constitución de instancias, comisiones y 
grupos multinacionales que pretenden buscar la homologación de capacidades y et 
establecimiento de los marcos normativos necesarios. 

En cumplimiento de sus funciones. la Federación Mexicana de Facultades y Escuelas de 
Odontología (FMFEO) ha estado presente en las actividades orientadas al 
establecimiento de las bases teóricas, marcos referenciales y principios de acreditación 
que han de aplicarse en las escuelas y facultades de odontología del país, en estas 
actividades ha contado con el respaldo tanto de las escuelas y facultades de odontología 
y de la Asociación Dental Mexicana (ADM). 

La Dir-ección General de Educación Superior de la SEP y la Dirección General de 
Enseñanza en Salud de la Secretaria del ramo, han velado desde sus respectivos 
ámbitos de competencia, por mantener la coherencia entre lo que se enseña en las 
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instituciones de educación superior y la satisfacción a las demandas de salud pública 
que presenta fa sociedad en su conjunto . 

.Junto con las instituciones de educación superior estas instancias son las que seguirán 
asumiendo fa responsabilidad de mantener vigentes y actualizados Jos programas 
académicos de fa odontología, la pertinencia de los perfiles de egreso y Ja calidad de la 
educación por Ja vfa de la concertación y apoyo a las escuelas y facultades. 

Por su parte tanto Ja ACM como el Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas (CNCD) han 
contribuido a Ja actualización de los profesionales que han solicitado este servicio. 

Puesto que el avance científico no es ajeno al desarrollo de la práctica profesional y de 
Ja ensef\anza en et ámbito estomatológico, ésta última debe procurar promover en Jos 
perfifes académicos. la habilidad para adquirir los elementos teóricos y prácticos 
suficientes para Ja búsqueda y generación de conocimientos científicos. 

Hacia el siglo XXI, México requiere un sistema de educación superior más dinámico. 
mejor distribuido territorialmente, más equilibrado y diversificado en las opciones 
profesionales y técnicas y operado básicamente en función de la calidad de su personal 
académico. Jos recursos humanos que forma y la de los planes y programas de estudio 
pertinentes, flexibles y adecuados al ejercicio de la vida profesional y técnica. 
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ANEXO IV 

FORMATO PARA LA CAPTURA DE REACTIVOS DEL EGCP-0 

ÁREA: JBASICA 

NÚCLEO: 
UNIDAD: 
TEMA: 
SUBTEMA: 
AUTOR; 
JNSTífUCIÓN 

f f f INSTRUMENTAL 

CONOCIMIENTOS'-------' 

DIAGN STICO 

PREVENCI NY 
PROMOCIÓN 

NIVEL TAXONÓMICO 

PRONOSTICO 

INVESTIGACION 

CULTURA 

COMPRENSIÓN APLICACIÓN 

BASE DEL REACTIVO: 

OPCIONES: 
A) 

B) 

C) 

0) 

E) 

f f f ESPECIFICA 

HABILIDADES'-------' 

TRATAMIENTO 

ADMJNISTRACI N 

SINTESIS 

MARQUE CON UNA "X'" LA RESPUESTA CORRECTA 
RESPUESTA CORRECTA: fA> fBJ fCJ 'º' IE> 

ClAVEDEL 
REACTIVO 

~F,_,e.,c,,_H"'A,_,D.,E~E'"'lAB="'º'"R"'A"'C"'ló,,,N,_ __________ FIRMA DEL AUTOR 

1 1 

1 
¡ 
i 
í 
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ANEXO IV 

FORMATO PARA LA CAPTURA DE REACTIVOS DEL EGCP-0 
PLANTEAMIENTO DE LOS CASOS PRÁCTICOS 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA O CASO PRÁCTICO: 

NUMERO DE REACTIVOS ASOCIADOS A ESTE CASO: ---- (ANEXAR) 
FECHA DE ELABORACIÓN 



ANEXO V 

TALLER DE REDACCIÓN DE REACTIVOS PARA EL EGCP-0. 

OBJETIVO: 

Al término del taller, los participantes habrán ..-edactado 25 reactivos con apego a los 
lineamientos del Syllabus del EGCP-0. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS CONTENIDOS 
• Reconocer las unidades, temas y subtemas del 

contenido temático del EGCP-0 Contenido temático del EGCP-0 

• Ubicar los niveles taxonómicos del EGCP-0 Tabla de niveles taxonómicos 

• Aplicar los lineamientos y recomendaciones para 
la redacción de ..-eactivos del EGCP-0. Formatos para la elaboración de 

reactivos. 

• Revisar la validez de constructo de los reactivos. 

CONDICIONES. 

• Redacción fluida 
• Manejo de los contenidos disciplinanos. 

Tablas de ponderación y listas de 
registro. 

• Apego a la tablas de correlación de número de reactivos por área por cada cien. 
Consideración del contenido temático y niveles taxonómicos del EGCP-0 

CONTENIDOS. 

• Contenido temático del EGCP-0 
• Tablas de correlación del Syllabus 
• Lineamientos Técnicos para elaborar reactivos de opción múltiple. 
• Formatos. 
• Tablas de ponderación 
• Lista de registro. 



l 
1 
l 

1 
~ 

rcCNICAS Y PROCEDIMIENTOS TAREAS DE APRENDIZAJE 
Exs:>0sici6n. Planteamiento de dudas 
Reconocimiento de los elementos constitutivos de los Revisión de los elementos de 
reactivos de ooción múltiole. reactivos oreviamente redactados 
Aplicación de Tablas de Ponderación y Usta de Aplicación de criterios uniformes. 
reaistro. 
Redacción grupal. . Ejercicio de selección de área, 

núcleo, tema, perfil y función 
del reactivo . Redacción de la base . . Definición de la respuesta 
correcta . Selección de distractores . 

Revisión del reactivo Comparación entre la primera 
redacción y el reactivo en su 
versión final. 

Redacción de reactivos Por área 
Revisión de los reactivos Conforme las tablas v listas 

Sistemas de aoovo Procedimiento de evaluación 
Acetatos Revisión de reactivos 

Ejemplos de reactivos Valoración grupal 

Distribución de mesas Dictamen del pleno 

Trabajo en equipo y del pleno 
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ANEXO VI 

PROGRAMA GENERAL DEL TALLER EN LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA DE LA UNNERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN. 
Prlllllrdi(S!SION ONICA). 

HORAS 
16:00 a 16:15 

· 16:16a16:30 
16:31 a 17:45 
17:46 a 1 B:OO 
16:01 a 18:15 
18:16 a 21:00 

10:00 a 10:15 
10:16 a 10:50 
10:51 a 12:50 
12:51 a 13:00 
13:01a15:00 
15:01 a 17:00 

17:00 a 17:45 
17:45 a 20:15 
20:15 a 20:45 
20:45 a 21 :00 

10:00a10:15 
10:16 a 10:50 
10:51 a 12:50 
12:51 a 13:00 
13:01 a 15:00 

ACTIVIDAD 
Presentación. 
Información General sobre el CENEVAL y el EGCP-0 
Propuesta metodológica para el diseno de talleres. 
Revisión de reactivos tipo extraldos del banco del EGCP-0 
Elaboración de reactivos 

Receso 
Elaboración de reactivos 

SlgllldDill(Pllll!MRllOll):. 
Repaso del día anterior. 
Revisión de los reactivos elaborados la sesión anterior. 
Elaboración de reactivos 

Recno 
Elaboración de reactivos 

COMIDA 
Segundo ella (IEGUNDA IEllÓN) 

Revisión de reactivos elaborados el día anterior 
Elaboración de reactivos 
Revisión de reactivos elaborados en esta sesión 

CENA 
Terctr lli llEllON ONICAI 

Repaso del dla anterior. 
Revisión de los reactivos elaborados la sesión anterior. 
Elaboración de reactivos 

Receso 
Elaboración de reactivos 

CLAUSURA 

Responsable 
Rovelo 

Rovelo 
Pleno 
3 Grupos 

· ··· .. : .. : ~·~~~~;.:;1,Lif.ii 
Pleno 
Grupos alternos 
3 Grupos 

3 Grupos 

Grupos alternos 
3 Grupos 
Grupos alternos 
Pleno 

Pleno 
Grupos alternos 
3 Grupos 

3 Grupos 
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