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En este escrito se analiza el pensamiento crítico dentro del ra-
zonamiento lógico como un aspecto de suma importancia en la 
trayectoria escolar del alumno, de manera que se puedan incor-
porar temas relacionados para el desarrollo del estudiante, con 
la apertura para que el docente del diseño fomente este tipo de 
pensamiento en sus actividades diarias dirigidas tanto dentro 
como fuera del aula, de forma que el alumno autorregule sus co-
nocimientos para una mejor toma de decisiones en sus propues-
tas de diseño. Para la elaboración del presente trabajo se realizó 
una investigación no experimental, de carácter descriptivo. 

 Como parte del análisis, se señala la importancia que tiene para 
el pensamiento gráfico desarrollar paralelamente el pensamiento 
crítico, con el fin de estimular el cuestionamiento interno dentro 
del proceso creativo en las propuestas de diseño; además de la 
relevancia que tiene debido a la incorporación de este tema den-
tro del examen de egreso. 

Se concluye que es necesario brindar una mayor oportunidad a 
esta forma de trabajo para sortear dudas, miedos, incertidumbre 
y, en cambio, dar lugar a la expresión, al análisis, a la propuesta 
diversa de ideas y formas de ver las cosas, con el fin de desarro-
llar la creatividad analítica y promover los diferentes talentos que 
poseen los estudiantes.

In this paper, critical thinking is analyzed within logical reason-
ing as an aspect of great importance in the student's school ca-
reer, so that related topics can be incorporated for the student's 
development, with the opening for the design teacher to encourage 
this type of thinking in their daily activities directed both inside 
and outside the classroom, so that the student self-regulates their 
knowledge for better decision-making in their design proposals. For 
the elaboration of the present work, a non-experimental, descrip-
tive investigation was carried out. 

As part of the analysis, it is pointed out the importance for graphic 
thinking to develop critical thinking in parallel, in order to stimu-
late internal questioning within the creative process in design pro-
posals; in addition to the relevance it has due to the incorporation 
of this topic in the graduation exam.

It is concluded that it is necessary to provide a greater opportunity 
to this form of work to overcome doubts, fears, uncertainty and, in-
stead, give rise to expression, analysis, the diverse proposal of ideas 
and ways of seeing things, in order to develop analytical creativity 
and promote the different talents that students possess.
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 ¿Qué es el pensamiento 
crítico?  obre el pensamiento crítico, López-Frías (2003) propone que 

cada término sea analizado por separado, debido a que estamos 
más familiarizados con el término “pensamiento”, pero al mo-

mento de agregar el término “crítico” encontramos ya algunas dificultades. 

Autores como Paul, Binker, Martin y Vetrano (1995) y Díaz-Barriga 
(2001) reconocen al pensamiento crítico como disciplinado, dirigido, 
como la maestría en las destrezas y habilidades que involucran en sí 
otras habilidades (comprensión, deducción, categorización, emisión 
de juicios, entre otras). El pensamiento crítico es el proceso de analizar 
y evaluar el pensamiento con el propósito de mejorarlo; presupone el 
conocimiento de las estructuras más básicas del pensamiento (los ele-
mentos del pensamiento) y los estándares intelectuales más básicos del 
mismo (estándares intelectuales universales). La clave para desencade-
nar el lado creativo del pensamiento crítico (la verdadera mejora del 
pensamiento) está en reestructurar el pensamiento como resultado de 
su análisis y evaluación de manera efectiva (Paul y Elder, 2005).

Se puede asumir entonces al pensamiento crítico como una actividad 
basada en procesos donde se involucran los aspectos intelectuales y 
emocionales, al tiempo que se promueven las diversas alternativas de-
rivadas de eventos tanto positivos como negativos, con el propósito de 
evitar suposiciones y dar lugar a alternativas más precisas en el desarro-
llo de la actividad. 

De acuerdo con lo establecido por Luengo y Moya (2011), podemos 
resumir las características del pensamiento crítico de la siguiente forma:

 Es dirigido, autodisciplinado, autorregulado y autocorregido.

 Utiliza el ejemplo para ilustrar lo que se quiere decir.

 Establece relaciones entre objetos y fenómenos.

 Identifica a qué complicaciones enfrentarse y propone solu-
ciones factibles de ser aplicadas.
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 Realiza comparaciones y establece nexos entre objetos y fe-
nómenos.

 Analiza los fenómenos desde otras perspectivas.

 Se enfoca en una idea central y determina las esencialidades, 
dejando atrás los aspectos secundarios.

 Tiene claro el propósito, la meta a lograr.

 Determina ideas claves y relevantes basadas en las esenciali-
dades.

Acercándonos del pensamiento crítico al pensamiento gráfico

El pensamiento crítico se aplica en diferentes formas para distintos as-
pectos formativos. Indagar, analizar, cuestionar y buscar soluciones son 
partes importantes del razonamiento. En lo que corresponde al campo 
visual y mental, existe una forma paralela de llamarlo, nos referimos al 
“pensamiento gráfico”.

Al respecto, destaca el análisis de Cañas, Bayod, Velilla y De San Antonio 
(2008), quienes establecen una metodología que relaciona al pensa-
miento crítico (pc) con el pensamiento gráfico (pg), ya que ambos pro-
cesos tienen la finalidad de resolver problemas con medios y resultados 
de calidad.

Se hace referencia en este análisis al pensamiento crítico de Paul y Elder 
(2003) con una guía basada en los siguientes términos: 

 Propósito: ¿Cuál es el propósito/objetivo de este diseño? 

 Pregunta: ¿Qué proceso satisfará los requerimientos del cliente? 

 Información: ¿Qué fuente de información es fiable/relevante? 

 Conceptos: ¿Qué marco teórico es aplicable a este problema? 

 Supuestos: ¿Qué situaciones operativas/de contexto se asumen? 

 Consecuencias: ¿Cuál es el rango posible de soluciones viables? 

 Puntos de vista: ¿Qué otros actores/intereses merecen ser con-
siderados?

 Implicaciones: ¿Hasta qué punto influirá el diseño en su entorno? 

Por otro lado, el mismo autor hace mención del modelo de pensamiento 
gráfico de Laseau (1989), que consta de cinco pasos: 
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1. Definición del problema: identificar específicamente el pro-
blema y los objetivos. 

2. Desarrollo de alternativas: explorar posibles soluciones, desa-
rrollar alternativas. 

3. Evaluación: examinar las distintas soluciones según los crite-
rios de los objetivos. 

4. Selección: con base en los resultados de la evaluación, selec-
cionar la mejor solución (o bien la optimización de la solución 
elegida con aspectos de las otras alternativas). 

5. Comunicación: la solución final al problema debe ser descri-
ta (traducida) al formato en que pueda ser útil (continuable) 
para la siguiente etapa del proyecto.

La siguiente imagen muestra el listado de capacidades cognitivas pro-
pias del pensamiento crítico comparado con las etapas que dan forma a 
un proceso de diseño, lo que da lugar a un esquema de las capacidades 
intelectuales que deben acompañar al proceso creativo:

Clarificación Significado Significado

Decodificación Fuente

Categorización

INTERPRETACIÓN

Analizar Argumentos

Identificar Argumentos

Examinar Ideas

ANÁLISIS

Evaluar Argumentos

Evaluar Condicionantes
EVALUACIÓN

Enunciado Conclusiones

Plantear Alternativas

Cuestionar Evidencias

CONSECUENCIA

Presentación de Argumentos

Justificación de Procesos

Exposición de Resultados

Auto-corrección

Auto-examen

EXPLICACIÓN

AUTORREGULACIÓN

DIBUJO DE
ANÁLISIS

Definición del problema

DIBUJO DE
EXPLORACIÓN

Desarrollo Alternativas

DIBUJO DE
DESCUBRIMIENTO

Selección

DIBUJO DE
VERIFICACIÓN

Comunicación

Figura 1. Esquema del modelo combinado pc-pg.
Fuente: Cañas et al., 2008.



Zincografía - pensamiento || 214

Año 6  No. 11  abril - septiembre 2022                   DOI: https://doi.org/10.32870/zcr.v6i11.130                    ISSN: 2448-8437

Como parte importante de la relación entre estos dos modelos po-
demos dilucidar que para generar un pensamiento gráfico es necesa-
rio desarrollar primeramente el pensamiento crítico, obteniendo así un 
pensamiento creativo.

Una reflexión interesante acerca de la importancia de la crítica en el 
diseño es la de Gallo (2013), quien la destaca como un acto donde se 
ofrece la retroalimentación que hará evolucionar los proyectos hasta 
generar soluciones que se ajusten a las necesidades de estos. La natu-
raleza del diseñador apunta a buscar cotidianamente ser mejor, pero 
debe encausarse para que los errores nuestros y de otros hagan que la 
comunidad crezca y se perfeccione.

La generación de ambientes y espacios para el pensamiento crítico

El papel del docente en el proceso de enseñanza-aprendizaje ha ido 
cambiando con el tiempo. En décadas pasadas encontrábamos propues-
tas de diferentes modelos educativos, como el conductismo, el cogniti-
vismo o el constructivismo, dentro de los cuales el rol del profesor es de 
vital importancia. Mergel (1998) nos brinda un panorama claro acerca 
de estos modelos.

Ya ubicados en el nuevo milenio, Chehaybar y Kuri (2007) mencionan 
aspectos, como la equidad, la eficacia y la pertinencia, para brindar una 
educación de calidad, además de señalar la importancia de la calidad del 
docente y la forma de afrontar los nuevos retos en el aula, considerando 
que en ocasiones los profesores no cuentan con formación pedagógica 
para ejercer la docencia. En este mismo sentido, menciona como parte 
importante la capacitación del docente para desarrollar valores de com-
promiso y pertinencia, con la capacidad de formar profesionales críti-
cos, reflexivos, conscientes y comprometidos tanto en su ser como en 
lo profesional, humano y social.

Por su parte, López-Frías (2003) nos describe al docente como un pen-
sador crítico, cuyo propósito es enseñar a aprender, no únicamente ense-
ñar. Sobre los aspectos de relevancia dentro de ese papel se encuentran 
fomentar un clima de apertura, animar a los estudiantes a interactuar 
y cooperar, demostrar actitudes de aceptación y animar a los alumnos 
a reunir información. Desafortunadamente, queda en duda si un sector 
amplio de los docentes realmente lo realiza. El mencionado autor tam-
bién menciona que el docente debe estimular el pensamiento crítico en 
los alumnos mediante actividades y formas de trabajo, como lo son la 
resolución de problemas, la comprensión del conocimiento, la lectura 
interactiva y el trabajo en grupos cooperativos electivos. 

Así, vemos claramente la necesidad de que, dentro de las actividades de 
la docencia, se estimule y fomente el pensamiento crítico, la resolución 
de casos y problemas, el que el alumno se ubique en el contexto de una 
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realidad cercana a los problemas cotidianos de su profesión, donde se 
requiere un cambio de mentalidad en los procesos formativos.

Al mismo tiempo, los programas de evaluación en la trayectoria escolar 
dentro de las instituciones educativas exigen cada vez más este tipo 
de pensamiento. Por sólo dar un ejemplo, en la Universidad de Sonora 
los alumnos de licenciatura a mitad de su trayectoria escolar realizan el 
Examen de Diagnóstico de Licenciatura o Exdial y, al final, el Examen 
General para el Egreso de la Licenciatura o egel. Para el programa de 
Diseño Gráfico, el Exdial consiste en un Examen de Competencia Co-
municativa y Pensamiento Crítico o eccypc, cuyos resultados de pre-
sentan más adelante en este texto, e implican claramente un desarrollo 
del pensamiento crítico para la obtención de resultados satisfactorios.

Alternativas para el desarrollo del pensamiento crítico en la docencia

De acuerdo con Estrada, Quiñónez y Pantoja (2017), el docente debe 
tomar rasgos tutelares para el desarrollo cognitivo del estudiante, por 
lo que es necesario que las universidades hagan cambios en el currículo, 
definan un perfil adherido al compromiso de la sociedad y promuevan el 
desarrollo del pensamiento crítico. El papel del docente es el punto clave 
para contribuir con este desarrollo y es necesario estudiar a profundidad 
la relaciones entre la teoría y la práctica mediante diferentes estrategias 
para generar un mejor profesionista que esté motivado por la autoeva-
luación y la autorregulación, y basado en la experiencia académica.

La autoevaluación en el proceso de aprendizaje

El término evaluación es complejo debido a que detrás de él se encuen-
tra la teoría implícita de quien lo emplea. Para algunos evaluar es medir, 
calificar, clasificar, examinar, o aplicar pruebas (Álvarez, 2004).

La evaluación se ha utilizado para la mejora de las condiciones de con-
trol de las variables del sistema escolar, con una tendencia hacia la ge-
neralización y masificación de las acciones y saberes disciplinares, para 
controlar, masificar y estandarizar (Galarza y Páramo, 2015). Por otro 
lado, dentro de las instituciones de educación es un proceso que con-
templa varios aspectos enfocados a la emisión de un juicio de valor 
relacionado con una serie de parámetros denominados estándares de 
calidad (Llarena, 1993). 

Por su parte, la autoevaluación es la evaluación que una persona realiza 
sobre sí misma o sobre un proceso y/o resultado personal. En educa-
ción (y especialmente en educación física), la mayoría de las veces que 
se utiliza este término es para referirse a una actividad realizada por el 
alumnado. Pero no debemos olvidar que el profesorado también puede 
y debe autoevaluarse (Fraile, 2010). 
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Al ser así, en general, la autoevaluación se concibe como un proceso que 
sucede en los alumnos, donde ellos mismos, con base en la regulación 
de sus procesos, pueden decidir si lo que están proponiendo y resol-
viendo dentro de las actividades del programa y la clase es suficiente 
y realmente cubre las expectativas tanto de los objetivos como de sus 
razonamientos y, por lo tanto, si podrán incluirlo en sus tareas y solución 
de problemas. Para los alumnos de Diseño Gráfico, este proceso consiste 
en una evaluación de sus propias actividades, como ilustraciones, escri-
tos y propuestas de diseño en general, sabiendo que lo que han logrado 
tiene un valor que se va acumulando para los propósitos de la formación 
profesional y muy probablemente será reconocido por los integrantes 
del aula y el facilitador de la clase. Es necesario, entonces, fomentar un 
proceso educativo que promueva la autorregulación de las activida-
des que realicen los alumnos, de forma que se identifique si se están 
cubriendo las expectativas del plan de estudios, de los alumnos y del 
maestro. Es indispensable también saber si el recorrido a través de los 
cursos se está llevando a cabo de manera correcta porque, de no ser así, 
podemos cambiarlo mientras se ejecuta. Los errores también forman 
parte del proceso; sin embargo, deben existir procedimientos que nos va-
yan arrojando los datos necesarios para saber si lo que está resultando en 
el proceso de enseñanza-aprendizaje está brindando los conocimientos 
adecuados o, por el contrario, está obstaculizando este proceso. 

Además de los aspectos que brindan formalidad a los procesos educa-
tivos, como puntualidad, asistencia, participación, entrega a tiempo, 
limpieza y otros más que forman parte de la evaluación, se debe dar la 
importancia correspondiente a aspectos como la motivación y la auto-
estima para dar oportunidad de que el alumno pueda realizar sus pro-
puestas sin que existan barreras que impidan la objetividad dentro del 
aula. En cuanto a esquemas de tipo afectivo para la motivación, Casta-
ñeda (1998) nos presenta un estudio sobre las tendencias identificadas 
en el componente afectivo-motivacional, donde se muestra un incre-
mento en este componente en su diversificación y especificación. El au-
tor nos menciona a Printrich, March y Boyle (1993), quienes identifican 
tres factores determinantes en la calidad del aprendizaje. El primero 
está compuesto por procesos de aprendizaje cognitivo, incluyendo es-
trategias de aprendizaje, de pensamiento, de solución de problemas, de 
autorregulación y metacognición. El segundo, por estrategias de apren-
dizaje motivacional, compuesto por dos factores: el primero sobre las 
creencias motivacionales de los estudiantes para realizar una tarea, ya 
sea por orientación (intrínseca, extrínseca o neutra) o por importan-
cia (significativa o no); y el tercer factor es contextual, referido ya sea 
por el ambiente del salón de clases, las tareas diversas o la evaluación 
realizada, lo que puede derivar en que el alumno busque ser mejor que 
sus compañeros en lugar de lograr la maestría requerida. Al respec-
to, Valencia (2017) menciona la importancia de unir la mente con el 
corazón en el aula para comprender la dimensión emocional y afectiva 
como eje transversal para el desarrollo del currículo en las profesiones 



Zincografía - pensamiento || 217

Año 6  No. 11  abril - septiembre 2022                   DOI: https://doi.org/10.32870/zcr.v6i11.130                    ISSN: 2448-8437

y establecer mecanismos didácticos y pedagógicos para fortalecer la 
competencia comunicativa y ciudadana y, al mismo tiempo, promover 
el desarrollo de mejores seres humanos.

Aspectos de relevancia para el desarrollo del pensamiento crítico

Palacios, Álvarez, Moreira y Morán (2017) hace una referencia a las es-
trategias para fomentar el pensamiento crítico en el aula mediante la 
interacción y el diálogo, de manera que se motive al estudiante a analizar 
desde varias perspectivas para argumentar las ideas, lo cual implica que él:

 No sólo aprenda sobre la asignatura que se imparte, sino a 
resolver problemas científicamente.

 Aprenda cómo conducirse de manera responsable y coopera-
dora con los que lo rodean.

 Razone y calcule para plantear y resolver problemas.

 Forme el hábito de informarse a través de la lectura para de-
finir formas de pensar y expresarlas a través de la escritura.

Situaciones dentro del aula que fomentan                                                      
el desarrollo del pensamiento crítico

Son diversas las formas de estimular y fomentar el desarrollo del pensa-
miento crítico. Como parte de la propuesta de solución, se retoma aque-
lla relacionada con el pensamiento crítico que sugirió Corzo (2017):

 Generar métodos y técnicas de enseñanza flexibles que fo-
menten el pensamiento básico como punto de partida, siem-
pre desde lo general hacia lo particular, sin olvidar el énfasis 
en el ¿para qué?, pero a su vez manteniendo flexibilidad de la 
didáctica según las necesidades de cada individuo. 

 Definir estrategias afines a metas realistas que, junto a proce-
dimientos correctos, permitan resolver problemas, atendien-
do a las condiciones cambiantes del entorno. 

 Formular estrategias para el desarrollo del pensamiento a ni-
vel superior en el aula, los cuales se ajusten a las necesidades 
propias de cada grupo e individuos, pero al mismo tiempo per-
mitan obtener resultados con los recursos limitados con los 
que se cuente. 

 Utilizar la creatividad para generar estrategias y métodos que 
permitan mejorar aspectos cognoscitivos en el estudiante, 
compensando las falencias cognitivas y metacognitivas que 
presente. 
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 Conciliar las recomendaciones didácticas buscando que el do-
cente pueda estructurar la enseñanza del pensamiento crítico 
en el aula, teniendo en cuenta las necesidades propias de indi-
viduos y grupos. 

 Fomentar las destrezas para buscar, seleccionar y reconocer la 
información necesaria para resolver de manera eficiente una 
tarea o solucionar un problema en la vida profesional y per-
sonal, así como habilidades en el aula que permitan la adap-
tación a la situación cambiante del entorno globalizado. En 
concordancia con el pensamiento crítico, el estudiante debe 
escoger información que le sirve y descartar la obsoleta para 
la solución de problemas. 

 Hacer consciente la necesidad de que el estudiante alcance 
la autonomía intelectual mediante el pensamiento crítico, en 
lugar de trasferir una serie de información como si la cantidad 
de conocimiento fuese mejor que la calidad. 

 Conciliar las recomendaciones didácticas con los contenidos, 
a fin de que el docente estructure adecuadamente la enseñan-
za del pensamiento crítico en el aula. 

 Fomentar habilidades en el aula que permitan la adaptación a 
la situación cambiante del entorno globalizado. 

Los exámenes intermedio y de egreso se aplican actualmente en la Uni-
versidad de Sonora por parte del Centro Nacional de Evaluación para la 
Educación Superior (Ceneval). A partir del 2014 se ofrece a los alumnos 
el egel como una alternativa de titulación siempre y cuando se obtenga 
resultado satisfactorio. En las siguientes figuras se presentan los resul-
tados del examen de egreso egel obtenidos dentro del programa de 
Diseño Gráfico de la Universidad de Sonora.

Es importante señalar los rangos que se utilizan dentro del procedimien-
to de evaluación en ambos exámenes. Para un resultado satisfactorio 
deben acreditarse dos de tres áreas del examen con un valor de al me-
nos 1000 puntos, lo que equivale a 50% del examen. Como requisito 
para el egreso de los alumnos, se les solicita que obtengan 900 puntos 
como mínimo en las tres áreas, lo que equivale a 33% del examen (véase 
tabla 1).

 Exámenes egel y 
Ceneval como 

herramientas para la 
evaluación
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Aún No Satisfactorio (ANS)

Satisfactorio (DS)

Sobresaliente (DSS)

700-999

000-1149

1150-1300

Tabla 1. Criterios para determinar los niveles 
de desempeño por área

Fuente: Ceneval, 2020.

El Examen de Diagnóstico de Licenciatura o Exdial es un examen inter-
medio que se aplica en el segundo año de trayectoria escolar a los alum-
nos de la Universidad de Sonora. El rango de puntos para evaluación 
es el mismo que el del examen egel. Existen cuatro tipos: el Examen 
Intermedio de Licenciatura en Ciencias Básicas e Ingenierías (Exil-cbi), 
el Examen de Competencia Comunicativa y Pensamiento Crítico Nivel 
Licenciatura o eccypec, el Examen Intermedio de Licenciatura en Nego-
cios (Exil-Negocio) y el Examen Diagnóstico de Conocimientos y Habili-
dades en el Sistema Procesal Penal Acusatorio (Exipa). Para el programa 
de Diseño Gráfico se aplica el examen de tipo eccypec, el cual es de tipo 
criterial, ya que se contrasta el desempeño alcanzado por cada susten-
tante con un estándar deseable previamente establecido por el Consejo 
Técnico del Ceneval.

La aplicación del examen permite a la institución contar con informa-
ción útil sobre el nivel de dominio que alcanzan los estudiantes con 
respecto a las habilidades cognitivas necesarias para la formación pro-
fesional e indispensables para un desempeño laboral eficiente, también 
permite contar con elementos de juicio válidos para apoyar los procesos 
de planeación y evaluación tanto curricular como extracurricular para 
emprender algunas acciones de mejora.

Resultados del examen egel

De acuerdo con los resultados mostrados en la figura 2, se observa que 
140 alumnos han presentado históricamente el egel en la Universi-
dad de Sonora, de los cuales nueve (6.4%) han obtenido resultado 
sobresaliente, 91 (65%) han obtenido resultado satisfactorio y 40 
(29%) no han obtenido testimonio. Esto representa que, de 100 alum-
nos, 71.4% han aprobado el examen.

 Resultados
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65%
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29%

SOBRESALIENTE SATISFACTORIO SIN TESTIMONIO

Figura 2. Resultados históricos del egel en el programa de Diseño 
Gráfico de la Universidad de Sonora.
Fuente: Elaboración propia con base en datos proporcionados por los 
Servicios Estudiantiles de la Universidad de Sonora.

En el análisis de los resultados se observa que 71.4% de alumnos acredi-
ta el examen, mientras 28.6% no lo aprueba, lo cual resulta satisfactorio 
para el programa de Diseño Gráfico, debido a que con estos resultados 
se encuentra actualmente en Padrón de Programas de Licenciatura de 
Alto Rendimiento Académico con Nivel II.

En cuanto a los resultados por aplicación (véase figura 3), en diciembre 
de 2018 se observó un incremento significativo en la aplicación, debido 
a que el egel se convirtió en un requisito para el egreso, con la necesi-
dad de obtener 900 puntos en promedio en el examen, además de que 
continúa siendo una opción de titulación si el resultado que se obtiene 
es satisfactorio.
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Figura 3. Resultados del egel en el programa de Diseño Gráfico 
de la Universidad de Sonora por fecha de aplicación.
Fuente: Elaboración propia con base en datos proporcionados 
por los Servicios Estudiantiles de la Universidad de Sonora.
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Una vez establecido el rango de 900 puntos como valor mínimo para cu-
brir el requisito de egreso, solamente dos alumnos no han obtenido esta 
puntuación, lo cual representa el 2.2% de los sustentantes. Con estos 
resultados, el programa mantiene el Nivel II del Padrón de Programas de 
Licenciatura de Alto Rendimiento Académico.

Resultados del examen Exdial

En las figuras 4 y 5 podemos observar los datos de las aplicaciones reali-
zadas del examen Exdial durante 2018 y 2019. En promedio se observa 
que 6% obtiene resultado sobresaliente, 21% resultado satisfactorio y 
73% no logra obtener testimonio.
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Figura 4. Resultados del examen Exdial en Diseño Gráfico por año de aplicación.
Fuente: Elaboración propia con base en datos proporcionados por los Servicios 
Estudiantiles de la Universidad de Sonora.
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Figura 5. Resultados del examen Exdial en Diseño Gráfico por año 
de aplicación en gráfica pastel.
Fuente: Elaboración propia con base en datos proporcionados por 
los Servicios Estudiantiles de la Universidad de Sonora.
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Aunque no hay un indicador que nos advierta un bajo desempeño, el 
que 72.73% de alumnos no obtengan testimonio puede considerarse un 
desempeño no esperado con resultados poco satisfactorios.

El examen Exdial consta de tres áreas de aplicación: comprensión de 
lectura, conocimiento de la expresión escrita y pensamiento crítico. 
Se muestran los datos del 2018, donde se observa que la comprensión 
de lectura aún se encuentra en términos no satisfactorios con 61.5%; 
mientras que en lo que corresponde a resultados satisfactorios se as-
ciende a 38.4% y en sobresalientes se ubica en 0% (véase figura 6). 
Respecto al conocimiento de la expresión escrita, los resultados aún no 
satisfactorios se encuentran en 54%, los satisfactorios en 46.1% y los 
sobresalientes se ubican en 0%. En relación con la parte del pensamien-
to crítico, los resultados aún no satisfactorios están en 61.5%, los satis-
factorios en 38.4% y los sobresalientes en 0%.

En esta primera aplicación se puede observar que no hay resultados so-
bresalientes en ninguna de las tres áreas de aplicación. Por otro lado, 
en las áreas de comprensión de lectura y conocimiento de la expresión 
escrita los resultados no satisfactorios se pueden considerar resultados 
no esperados, debido a que más de 50% se encuentra en este rango.

En la figura 7 se muestran los resultados del año 2019, en los que encon-
tramos algunas variaciones. En lo que corresponde a comprensión de 
lectura, los resultados fueron: aún no satisfactorio con 33.3%, satisfac-
torio con 52.3% y sobresaliente con 14.2%. En la parte de conocimiento 
de la expresión escrita los resultados fueron: aún no satisfactorio 52.3%, 
satisfactorio 28.5% y sobresaliente 19%. Mientras que en la parte de 
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Figura 6. Resultados del Exdial por área de conocimiento en 2018.
Fuente: Elaboración propia con base en datos proporcionados por 
los Servicios Estudiantiles de la Universidad de Sonora.
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pensamiento crítico se obtuvo: aún no satisfactorio 42.8%, satisfactorio 
38% y sobresaliente 19%.

En esta segunda aplicación hay avances importantes, ya que en lo que 
corresponde a comprensión de lectura los resultados aprobatorios son 
de 66.5% y en pensamiento crítico 61.8%; sin embargo, en conocimien-
to de la expresión escrita la aprobación es de 47.5%. Aquí se puede pre-
sentar un problema mayor, debido a que, al no conocer lo que se está 
transmitiendo, muy probablemente existan juicios mal dirigidos en lo 
correspondiente al pensamiento crítico.

Existen avances significativos entre una aplicación y otra; sin embargo, 
los resultados aún no corresponden a los esperados conforme a los es-
tándares de la prueba, ya que se advierten números bajos en los tres as-
pectos del examen. Estas habilidades cognitivas que se han evaluado se 
encuentran correlacionadas y potencializan el proceso de aprendizaje, 
además del desarrollo profesional de cualquier diseñador. Entonces será 
necesario establecer técnicas didácticas que favorezcan y aumenten 
estas habilidades —las cuales pueden reforzarse en los semestres que 
corresponden a la segunda mitad del programa— y realizar una segunda 
aplicación que mida los resultados.  

El pensamiento crítico es un conjunto de aspectos que deben contem-
plarse a lo largo de la trayectoria escolar del estudiante. Existen diversas 
propuestas que contemplan diferentes actividades dentro y fuera del 
aula, las cuales deberemos incluir como estrategias de aprendizaje para 
dar oportunidad a las distintas formas de pensar tanto de facilitadores 
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Figura 7. Resultados del Exdial por área de conocimiento en 2019.
Fuente: Elaboración propia con base en datos de los Servicios Estudiantiles 
de la Universidad de Sonora.
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como de alumnos. Dentro de los exámenes que se aplican a los estu-
diantes de Diseño en la Universidad de Sonora, se observa que el egel 
es un examen que no contempla un apartado específico para el pensa-
miento crítico, por lo que los resultados obtenidos son bastante acep-
tables dentro de los indicadores institucionales. Sin embargo, el Exdial 
se divide en tres áreas y una de ellas es precisamente el pensamiento 
crítico, donde los resultados no son satisfactorios para los indicadores 
institucionales, lo que refleja las carencias de los alumnos en este rubro. 

Durante el 2020 no se aplicó el Exdial, lo que ocasiona que el reto pue-
da ser todavía mayor, debido a que las habilidades mediante las cua-
les se desarrolla el pensamiento crítico son ahora llevadas a distancia 
por plataformas virtuales, lo que implica factores adicionales a tomar 
en cuenta. Aun así, esta situación extraordinaria se puede tomar como 
una oportunidad, ya que, al estar trabajando con una metodología de 
aprendizaje independiente, el docente puede implementar estrategias 
que inviten al estudiante a cuestionar, investigar e interpretar toda la in-
formación que tiene a su alcance para con ella poder ofrecer soluciones 
y conclusiones sólidas y fundamentadas. 

Es importante señalar dentro de este análisis que el pensamiento crítico 
se convierte en una base importante para el desarrollo del pensamiento 
gráfico. Se necesita fomentar el pensamiento creativo a partir de la pro-
pia naturaleza del diseñador, desde el proceso que se genera interna-
mente al desarrollar las ideas y hacerse cuestionamientos de toda índo-
le, como incluso a lo que se expresa en el diseño, para producir mejores 
resultados.

En términos generales, es necesario brindar mayor oportunidad a esta 
forma de trabajo para sortear dudas, miedos, incertidumbre, y dar lugar 
a la expresión, al análisis, a la propuesta diversa de ideas y formas de ver 
las cosas, con el fin de desarrollar la creatividad analítica y promover los 
diferentes talentos que poseen los estudiantes, lo cual podría traducirse 
en profesionistas mejor preparados y con mejores condiciones para en-
frentar los retos que trae consigo el entorno actual y futuro.  
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