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El uso de dibujos y nubes de palabras para explorar
representaciones sociales en la educación superior

The use of  drawings and word clouds to explore social representations in higher education

Alberto Escobedo Portillo • René Adrián Moreno Parra • Federico Julián Mancera Valencia

Resumen

El presente artículo aborda el estudio de las representaciones 
sociales de universidades entre estudiantes del último semestre 
de la Licenciatura en Administración de cuatro instituciones 
de educación superior en Chihuahua, México, con el fin de 
comprender cómo estas representaciones afectan la identidad 
institucional y la percepción del éxito académico y profesional. 
Se trata de un estudio con enfoque cualitativo descriptivo, 
basado en la fenomenología y hermenéutica; se recolectaron 
datos a través de dibujos realizados por los estudiantes y de la 
filosofía institucional de las instituciones de educación superior 
(IES) estudiadas, analizada por medio de nubes de palabras. Se 
encontró que elementos como las instalaciones, el logotipo y 
la percepción del éxito son comunes en las representaciones 
sociales, mostrando una conexión con la filosofía institucional 
de cada universidad. Se destaca que las representaciones socia-
les pueden ser utilizadas para promover valores institucionales 
y mejorar la toma de decisiones en la educación superior. A 
pesar de algunas limitaciones en el tamaño de la muestra y la 
especificidad de la carrera estudiada, el uso de dibujos y nubes 
de palabras como técnicas de recolección de datos permitió 
reflexionar sobre las percepciones de los estudiantes, lo que 
puede conducir a estrategias de mejora institucional.

Palabras clave: Representaciones sociales, dibujo, nube de pala-
bras, educación superior, administración.

AbstRAct

This paper addresses the study of  the social representations 
of  Universities among students in the last semester of  the 
Bachelor’s Degree in Business Administration of  four higher 
education institutions in Chihuahua, Mexico, in order to un-
derstand how these representations affect institutional identity 
and the perception of  academic and professional success. This 
is a study with a qualitative descriptive approach, based on 
phenomenology and hermeneutics; data was collected through 
drawings made by the students and from the institutional phi-
losophy of  the higher education institutions studied, analyzed 
through word clouds. It was found that elements such as facili-
ties, logo and perception of  success are common in the social 
representations, showing a connection with the institutional 
philosophy of  each University. It is highlighted that social 
representations can be used to promote institutional values and 
improve decision making in higher education. Despite some 
limitations in the sample size and the specificity of  the career 
studied, the use of  drawings and word clouds as data collection 
techniques allowed us to reflect on students’ perceptions, which 
can lead to institutional improvement strategies.

Keywords: Social representations, drawing, word cloud, higher 
education, business administration.
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IntroduccIón

Las representaciones sociales son formas de conocimiento de sentido común que 
se construyen a través de la interacción social y que se utilizan para comprender y 
explicar el mundo social. Estas representaciones se caracterizan por ser dinámicas, 
cambiantes y heterogéneas, ya que se construyen a partir de la experiencia individual y 
colectiva de las personas. En el ámbito educativo, las representaciones sociales de las 
universidades son relevantes, ya que influyen en la elección de la carrera, la motivación 
para estudiar y la satisfacción con la experiencia universitaria. Por ello es importante 
comprender cómo se construyen y cómo se manifiestan estas representaciones.

La educación es señal de progreso, ya que propicia mejores condiciones de vida 
y coadyuva al fortalecimiento del tejido social, por lo que la cobertura educativa es 
fundamental. Al respecto, y de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI, 2018), las carreras más elegidas por las mujeres son administración 
y gestión de empresas, derecho y psicología, y las de los hombres son administración 
y gestión de empresas, sistemas computacionales e ingeniería industrial. Es de señalar 
que, en ambos sexos, la administración y gestión de empresas es el área del conoci-
miento con mayor número de alumnos inscritos, seguida por las áreas de derecho, 
de sistemas computacionales e ingenierías. Esta tendencia hacia la administración fue 
clave para la determinación de la licenciatura analizada, debido a que es el programa 
educativo que se ofrece en las cuatro universidades consideradas.
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El presente artículo corresponde a un estudio cualitativo sobre las representacio-
nes sociales de universidades en Chihuahua, México, en estudiantes del último semestre 
de la Licenciatura en Administración de cuatro instituciones de educación superior, 
dos públicas y dos privadas. Se pretende identificar aquellos elementos discursivos que 
pudieran estar generando apego e identidad con las instituciones, o bien percepciones 
y experiencias que no coinciden con la filosofía y objetivos institucionales.

Representaciones sociales
Uno de los primeros trabajos realizados sobre las representaciones sociales es el de Serge 
Moscovici (1960), en el cual se formalizó la teoría dentro de la psicología social y se 
abrió brecha para la definición del concepto, estableciendo que las representaciones 
no solo hacen alusión a productos mentales sino también a las construcciones sim-
bólicas que se crean a través de la interacción de las personas con su entorno. Bajo 
esta misma línea, Jodelet (1986) propuso que representar es hacer un equivalente para 
describir a los objetos sociales y poderlos explicar. Además sugirió una doble función 
de las representaciones sociales: el proceso de convertir lo extraño en algo familiar, 
y hacer lo invisible perceptible. Los individuos crean categorías simbólicas con la 
finalidad de nombrar lo innombrable y definir lo que no ha sido descrito a través de 
palabras, lo que Banchs (2001) definió como la epistemología del sentido común, cuyo in-
terés es el estudio del significado y la construcción de signos y símbolos del lenguaje, 
por medio de la interacción. Por su parte, y bajo el mismo tenor, León (2009) habla 
de una simbolización mediante la cual los sujetos establecen relaciones con los objetos, 
para representarlos en su mente.

De acuerdo con Banchs, las representaciones sociales son un enfoque y una teoría 
a la vez, debido a que, para su estudio, implican un conjunto de métodos y técnicas 
para obtener y analizar la información. Por una parte, Banchs las denomina estructurales, 
bajo un enfoque cuantitativo y empleando el método experimental y técnicas como 
el análisis correlacional y multivariado, que permiten identificar cómo se conforman 
las representaciones, al tiempo que explica su núcleo y las funciones, dimensiones 
y elementos de la estructura cognitiva. En resumidas cuentas, la aproximación es-
tructural se encuentra bajo el metaparadigma positivista, teniendo como objetivos 
corroborar, confirmar, medir y clasificar. Del otro lado se encuentra la aproximación 
procesual, que refiere al “enfoque cualitativo, hermenéutico, centrado en la diversidad 
y en los aspectos significantes de la actividad representativa; un uso más frecuente 
de referentes teóricos procedentes de la filosofía, lingüística, sociología […] una 
definición del objeto como instituyente más que como instituido” (Banchs, 2000, p. 
7). Este enfoque concibe al ser humano como un productor de sentidos, símbolos y 
significados del lenguaje, por lo que indica un metaparadigma socioconstruccionista, 
que percibe y describe significados cambiantes.
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Cabe aclarar la distinción entre las representaciones sociales y las creencias; a 
pesar de que ambos conceptos parten de distintas posturas epitemológicas (Parales 
y Vizcaíno, 2007), se diferencian, de inicio, por sus enfoques de sujeto y de colectivo 
(Porras, 2019). Mientras las representaciones sociales ofrecen un marco explicativo 
en relación con los procesos cognitivos y conductuales de los individuos, puesto 
que la naturaleza y origen del conocimiento afectan la interpretación del mundo, las 
creencias “son representaciones individuales de la realidad […] para guiar el pen-
samiento y el comportamiento […] constituyen el fundamento justificativo de las 
acciones de las personas” (Maldonado et al., 2019, p. 420) y en algún momento se 
socializan. Materán (2008, p. 245) afirma que las representaciones sociales “equivalen, 
en sociedad, a los mitos y sistemas de creencias de las sociedades tradicionales”. No 
obstante, cabe aclarar que

constituyen sistemas cognitivos en los que es posible reconocer la presencia de estereotipos, 
opiniones, creencias, valores y normas […] Se constituyen, a su vez, como sistemas de códigos, 
valores, lógicas clasificatorias, principios interpretativos y orientadores de las prácticas, que definen 
la llamada conciencia colectiva [Araya, 2002, p. 11].

En la literatura científica abundan los temas que han sido abordados a partir de 
las representaciones sociales, como el de Rojas (2013), que buscó identificar cómo las 
representaciones sociales –RS– influyen en el estilo de vida de mujeres operadoras 
en la industria maquiladora de Juárez; el de Caniuqueo et al. (2018), que refiere al 
significado que tiene la educación física para una muestra de alumnos; el de Chávez y 
Ortega (2018) sobre los estilos de vida de padres de familia regiomontanos, o incluso 
relacionados a los procesos de atracción del talento humano para favorecer la toma 
de decisiones en contrataciones (Escobedo y Mancera-Valencia, 2021). También se 
localizan trabajos que aluden a la salud infantil en mujeres rurales (Perroni-Marañón 
et al., 2020), sobre los derechos humanos en niños (Flores y Jiménez, 2015), estudios 
sobre la pobreza (Salazar, 2014), valores en el ámbito educativo (Salazar y Herrera, 
2007) y lo tocante a la dirigencia política (Torres y Mercedes, 2015). Con referencia 
a la investigación educativa en México, los temas principales abordados desde RS 
son las prácticas docentes, políticas educativas, educación ambiental y la formación 
e identidad profesional (Cuevas y Mireles, 2016).

Las representaciones sociales suelen ser abordadas desde métodos que privi-
legian el contenido oral y escrito, a través del uso de técnicas como la encuesta, la 
entrevista y los grupos focales. De hecho, en México prevalece el trabajo con en-
trevistas (Mireles, 2011). No obstante, la utilización de dibujos o representaciones 
gráficas para explorar la capacidad de simbolización y de proyección, no para fines 
psicodiagnósticos, es una alternativa metodológica valiosa (Seidmann et al., 2013; 
Seidmann et al., 2014). Milgram y Jodelet (1976) –autoras pioneras de la indagación 
sobre RS– emplearon dibujos sobre el mapa de París para evocar información para 
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la comprensión de objetos sociales. Contrariamente a la perspectiva reduccionista 
de un enfoque estrictamente cognitivista del espacio, Jodelet (1982) procedió a ca-
racterizarlo como un ámbito de experiencia y prácticas humanas, así como de apego 
e identidad. Incluso, Abric define dos formas de recopilar datos que constituyen el 
material de trabajo de las RS: las interrogativas y los asociativas. Entre las primeras se 
encuentran la entrevista, el cuestionario, el dibujo y la aproximación monográfica, y 
las formas asociativas incluyen la asociación libre y la carta asociativa (Abric, 2001). 
Los dibujos como medio de obtención de datos se utilizan en ámbitos clínicos, fo-
renses, educativos, y en contextos terapéuticos, demostrando ser una forma eficaz 
de explorar representaciones (Maskour et al., 2022).

En este documento se emplean los dibujos como un enfoque práctico, que no 
requiere habilidades técnicas complejas ni herramientas especiales, estimulado por la 
expresión visual para la producción de material sensible de analizarse bajo la óptica 
de las representaciones sociales, dado que dibujar facilita decir con signos lo que 
en ocasiones es difícil decir con palabras. Las imágenes y representaciones visuales 
(gráficas) pueden ser estudiadas desde tres perspectivas: la producción de la imagen, 
la imagen misma y la percepción de la imagen (Martikainen y Hakokong, 2022).

Fenomenología
El estudio se sustenta ontológica y epistemológicamente en la fenomenología y en 
la hermenéutica. En lo fenomenológico en tanto que pretende explicar la naturaleza 
de algunos de los fenómenos que ocurren en torno al sujeto de estudio, es decir, se 
tiene como finalidad encontrar una verdad, a sabiendas de que este conocimiento será 
temporal, definido como una representación subjetiva del pensamiento colectivo de 
los estudiantes de educación superior. Según Van Manen (2003), la fenomenología 
se refiere al estudio del mundo, tal como se experimenta, y que pretende “obtener un 
conocimiento más profundo de la naturaleza o del significado de nuestra experiencias 
cotidianas […] intenta conseguir descripciones perspicaces y agudas sobre el modo 
en que experimentamos el mundo de una manera prerreflexiva, sin taxonomizarlo, 
clasificarlo ni resumirlo” (p. 27). A su vez, y de acuerdo con Heidegger (2006, p. 103), 
con la fenomenología se pretende “ver lo que se muestra, tal como se muestra a sí 
mismo y en cuanto se muestra por sí mismo”, de tal manera que el estudio se pueda 
considerar científico y, en la medida de lo posible, objetivo, no obstante, cabe aclarar 
que no se busca la objetividad en el estudio, sino un intercambio de saberes entre los 
investigadores y los sujetos de investigación. Este entendimiento y aprendizaje no 
puede basarse en una mera medición, ya que “el encuentro intersubjetivo permite 
no solo comentar lo hallado, sino clarificar o, incluso, corregir, las estructuras de 
evidencia que creía definitivas” (Aguirre-García y Jaramillo-Echeverri, 2012, p. 56), 
estableciendo, o más bien desvaneciendo los límites de las disciplinas implicadas 
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en las estrategias metodológicas. En concordancia con lo anterior, Aguirre-García 
y Jaramillo-Echeverri (2012) establecieron que “el método fenomenológico contri-
buye, de modo privilegiado, al conocimiento de realidades escolares, en especial, a 
las vivencias de los actores del proceso formativo” (p. 52). A la postre, al establecer 
que el estudio se lleva a cabo bajo el paradigma fenomenológico, de acuerdo con 
Reguillo (2003, p. 23),

Se pueden utilizar técnicas de carácter cuantitativo (contar, matematizar, controlar variables) y 
pese a ello mantener un enfoque cualitativo […] por el contrario, pueden utilizarse técnicas de 
índoles cualitativa (discurso, centralmente) y situarse en un enfoque absolutamente positivo, que 
no atiende a la cualidad del dato.

Hermenéutica
En un esfuerzo por superar la crisis de la ciencia positivista, Edmund Husserl, en su 
obra La crisis de las ciencias europeas y la fenomenología trascendental (publicada en 1936), 
propuso una mirada intuitiva a la objetividad del saber. Previamente, su discípulo 
Martin Heidegger, en su obra Ser y tiempo (publicada en 1927), había propuesto las 
bases teóricas de la hermenéutica como método de interpretación que busca las “ra-
zones” y no las “causas”. Por su parte, Hans-Georg Gadamer, alumno de Heidegger, 
consolidó en 1960 la filosofía hermenéutica como una reflexión sobre lo que acontece 
con el hombre cuando comprende, retomando la postura de su maestro, es decir, la 
interpretación del mundo desde el ser, en su obra Verdad y método (citados en De la 
Maza, 2005). La hermenéutica sienta sus bases en el lenguaje, pero a la vez acusa a la 
lingüística de ocultar su verdadero ser, de ahí la interpretación crítica y el sentido de 
la eficacia de la expresión lingüística (Amador, 2015). Siguiendo esta línea de pensa-
miento, la interpretación se apropia de lo comprendido y desarrolla de manera ulterior 
la comprensión, a lo que Heidegger agregó que se vale del sentido estructurado por 
el haber previo, la manera de ver y la forma de entender previa (León, 2009).

La hermenéutica no se refiere solamente a la interpretación de textos, sino que 
considera la comprensión de la existencia humana y la vida social (Moreira, 2002), por 
lo que, en la investigación educativa, basada en las representaciones sociales, ayuda 
a dilucidar cuestionamientos que, en este caso, rondan en torno a cómo deben ser 
interpretados los comportamientos de los alumnos respecto a su institución y cuál 
es el significado de las actitudes de los alumnos. Así, como afirmó Ayala (2008), “el 
valor fundamental de la investigación FH [fenomenológica hermenéutica] radica en 
su capacidad de acceder a la comprensión profunda de la experiencia humana inves-
tigada desde diversos ámbitos disciplinares” (p. 410).
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Metodología

La investigación es cualitativa de tipo descriptiva, basada en los métodos de la fe-
nomenología y la hermenéutica, como formas de interpretación y comprensión de 
los dibujos solicitados a los sujetos de estudio y de análisis de información escrita 
(nubes de palabras), y la estrategia metodológica de las representaciones sociales. La 
obtención de datos se basó en estudiantes de último semestre de la Licenciatura en 
Administración de cuatro universidades de la localidad, dos públicas y dos privadas: 
Universidad Autónoma de Chihuahua, Instituto Tecnológico de Chihuahua, Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y Universidad La Salle Chihuahua.

Este estudio forma parte de un proyecto más amplio enfocado a la identificación 
de las representaciones sociales de estudiantes y profesionales de reclutamiento (Es-
cobedo et al., 2023), respecto al ámbito laboral y su incidencia en la contratabilidad. 
Dada la magnitud de los datos obtenidos, en el presente trabajo se discute la filosofía 
institucional –misión, visión y valores– de las universidades en nubes de palabras, y 
se contrasta con las representaciones gráficas expresadas por los estudiantes partici-
pantes en la investigación. La población examinada consta de 76 estudiantes, quienes, 
en media cuartilla, representaron gráficamente a su universidad, por medio de un 
dibujo monocromático.

Las representaciones sociales son un concepto de la psicología social que se 
refiere a los conocimientos, creencias y actitudes que un grupo social comparte res-
pecto a un objeto o fenómeno determinado. En el contexto de esta investigación, las 
representaciones sociales se utilizan para comprender cómo los estudiantes perciben 
y conceptualizan su universidad y el ámbito laboral. Por su parte, la fenomenología 
estudia los fenómenos tal y como se presentan en la conciencia, y por tanto, se emplea 
para analizar los dibujos de los estudiantes, buscando entender las experiencias y per-
cepciones subjetivas que estos tienen respecto a su universidad. Se trata de captar el 
significado que cada estudiante atribuye a su entorno académico y cómo lo representa 
gráficamente. A su vez, la hermenéutica refiere a la teoría y metodología de la inter-
pretación. Se utiliza para desentrañar el significado de las comunicaciones humanas, 
sean estas escritas, habladas o visuales, y se aplica en la interpretación tanto de los 
dibujos como de las nubes de palabras generadas a partir de los discursos escritos.

Las nubes de palabras son “como imágenes” que muestran las palabras más 
importantes de un tema. Las palabras más frecuentes se muestran más grandes, y las 
menos frecuentes se muestran más pequeñas. Esto ayuda a visualizar rápidamente 
qué palabras son las más mencionadas en el discurso. Las nubes de palabras son una 
alternativa a las tablas descriptivas o de contingencia, que son formas más tradicionales 
de mostrar datos. Las tablas pueden ser difíciles de leer y entender, especialmente 
cuando hay muchos datos; las nubes de palabras, por su parte, facilitan la lectura y 
pueden ser una forma más atractiva de presentar información (Casillas y López, 2020).
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Los dibujos permiten a los participantes expresar pensamientos, sentimientos y per-
cepciones de una manera no verbal, lo cual es particularmente útil para captar aspectos 
subjetivos y emocionales que podrían no ser fácilmente articulados a través de palabras, 
además, ofrecen una forma creativa y menos restringida de expresión, porque algunas 
cosas simplemente necesitan ser mostradas, no solo declaradas (Mitchell et al., 2011). 
Aunado a lo anterior, se eligió la técnica de los dibujos por diversas razones:

• Pueden capturar y reflejar las representaciones sociales de los estudiantes respecto 
a su universidad de manera directa y visual.

• Favorece la identificación de patrones comunes y diferencias en las percepciones 
colectivas, ya que facilita a los encuestados expresar sus sentimientos y experien-
cias (Virole y Ricadat, 2022).

• Dibujar es una actividad sencilla y accesible que no requiere habilidades especiales 
ni formación previa.

• Permiten la participación de todos los estudiantes de manera equitativa, ya que 
pueden ser menos intimidantes que otras formas de recolección de datos, como 
entrevistas o encuestas.

• Complementan otros métodos de recolección de datos, como las nubes de 
palabras y el análisis de textos, pues propician una comprensión más rica y mul-
tidimensional del objeto de estudio (Tiscar, 2020).

• Se promueve la conceptualización y la contemplación activas al contar con más 
tiempo para reflexionar (Tiscar, 2020).

• Son una técnica creativa intrínsecamente más divertida que responder preguntas 
o marcar casillas (Horne y Masley, 2017).

• Elaborar un dibujo depende de un proceso de reflexión y de encontrar una ma-
nera de expresar algo pictóricamente (Horne y Masley, 2017).

resultados y dIscusIón

Filosofía institucional
Las palabras contenidas en la filosofía institucional de cada universidad, con sus respec-
tivas frecuencias, fueron utilizadas para generar las siguientes nubes de palabras, técnica 
que se distingue por ilustrar cada palabra con cierto tamaño, con base en su frecuencia 
relativa, esto es, el cociente de la frecuencia absoluta entre el total de respuestas, por 
aseveración. A continuación se discute dicha información.

Universidad Autónoma de Chihuahua
En 1835, el Instituto Científico y Literario de Chihuahua fue fundado para ofrecer estu-
dios de latinidad y gramática castellana a la localidad, y por más de un siglo cumplió con 
su propósito. No obstante, debido al crecimiento de la población en el estado, en 1954 
fue necesario ampliar la oferta educativa, por lo que el Instituto se convirtió en la Univer-
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sidad de Chihuahua, que en 1968 adquirió autonomía y se transformó en la Universidad 
Autónoma de Chihuahua –UACH–. A la fecha, la UACH ofrece 67 carreras (UACH, 
2023a) y 73 posgrados y especialidades (UACH, 2023b), distribuidos en 15 Facultades; 
se extiende a 11 municipios de Chihuahua, con matrícula, al año 2023, de más de 25 
mil estudiantes, en dos campus universitarios localizados en la capital y extensiones en 
otras ciudades del estado, como Delicias, Parral, Cuauhtémoc y Juárez (UACH, 2023c).

Misión, objetivos y valores

La misión, visión y valores de cualquier institución son la esencia misma de su quehacer 
académico, es lo que la representa y justifica su existencia, toda vez que expresan sus 
propósitos. Idealmente, estos discursos dan identidad y guían las acciones y la planeación 
de la institución, de tal forma que se replican a través del mensaje de las autoridades, 
administrativos y docentes, y decantan en las expresiones de los estudiantes que acuden 
a dichos espacios educativos.

Al analizar el lenguaje empleado para definir misión, visión y valores de la UACH 
(2018) se forma la nube de palabras de la Figura 1. Se observa que prevalecen las palabras 
“sociedad”, “calidad”, “respetamos”, “diversidad”, “difundir”, “coadyuvar” y “fomentar”, 
sin embargo, es extensa la lista de palabras que, de manera integral, definen a la institu-
ción, en términos de su presente y sus aspiraciones para el futuro. Es de señalar que la 
UACH es la universidad, de las cuatro consideradas, que cuenta con mayor número de 
programas académicos de pregrado y posgrado, por lo que palabras como “artística”, 
“pluralismo”, “deporte” y “científica” contextualizan la amplitud de la institución. Es 
de considerar que “las prácticas educativas que acontecen en los escenarios universita-
rios no están circunscritas fielmente a los ideales precisados en documentos oficiales o 
incluso pueden ser prácticas contrapuestas a lo que propugna el currículum [sic] oficial” 
(Velázquez y Escalante, 2019, p. 2).

Figura 1
Nube de palabras de la misión, visión y valores de la UACH

Fuente: Elaboración propia.
Fuente: Elaboración propia.

Figura 1
Nube de palabras de la misión, visión y valores de la UACH
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Universidad La Salle Chihuahua
San Juan Bautista de la Salle –SJBLS–, patrono de los educadores desde hace más 
de 300 años, es el fundador de las escuelas lasallistas en todo el mundo e impulsor 
de la educación de los pobres. De La Salle formó la comunidad de los Hermanos de 
las Escuelas Cristianas, grupo que enfrentó a las autoridades eclesiásticas de aquel 
periodo que se oponían a sus ideas revolucionarias de inclusión y educación para los 
más vulnerables (ULSA Chihuahua, 2018).

En Chihuahua, la educación lasallista comenzó a finales de la década de los 
50, cuando empresarios le propusieron al obispo de Chihuahua la fundación de un 
instituto. Así, en 1959 se abrieron los primeros salones y en 1968, con apoyo del 
ejecutivo estatal, se inició la construcción de la primera etapa del actual Instituto La 
Salle Chihuahua, con una extensión de diez hectáreas (La Salle Chihuahua, 2018).

Para dar continuidad a la educación básica y media superior que ofrecía el Insti-
tuto La Salle, en 1995 se inició con la planeación de la Universidad, que arrancó sus 
primeras licenciaturas en las instalaciones del instituto y en el año 2002 recibió el 
Reconocimiento de validez oficial de estudios –REVOE–. Actualmente se encuen-
tra a un lado de la presa El Rejón, y cuenta con 19 carreras y 11 maestrías (ULSA 
Chihuahua, 2023).

Misión, visión y valores

La ULSA define su misión, visión y valores como se muestra en la Figura 2, a partir de 
las palabras que de manera reiterativa se enuncian en los documentos institucionales 
(Universidad La Salle Chihuahua, 2023). Dada su frecuencia, destacan las palabras “so-
ciedad”, “cultural”, “comunidad”, “empeño”, “servicio”, “ser humano”, “instaurar” 
y “fe”, lo que evidencia el enfoque humanista y religioso de su discurso institucional.

Figura 2
Nube de palabras a partir de la misión, visión e ideario de la ULSA

Fuente: Elaboración propia.

Figura 2
Nube de palabras a partir de la misión, visión e ideario de la ULSA

Fuente: Elaboración propia.
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Instituto Tecnológico de Chihuahua
El Instituto Tecnológico de Chihuahua –ITCH– fue fundado en 1948, luego de 
que fuera puesta la “primera piedra” se inició la construcción de los edificios y la 
Secretaría de Educación Pública designó al primer director. A partir de los años 90 la 
industria en Chihuahua se consolidó bajo el esquema de clústeres, lo que favoreció el 
crecimiento económico de la región, todo ello se infiere gracias a los 29,000 egresados 
del Tec de Chihuahua (ITCH, 2019). Al día de hoy, el Tecnológico ofrece 10 carreras, 
cuatro maestrías y un doctorado. En el año 2014, por decreto presidencial, se creó 
el Tecnológico Nacional de México (TecNM), la institución de educación superior 
tecnológica más grande de México.

Misión, visión y valores

Una pieza clave del desarrollo del ITCH ha sido su misión, visión y valores (ITCH, 
2023), que se ilustran en la Figura 3, que destaca las palabras más mencionadas en su 
filosofía institucional. A partir de la misión, visión y valores del ITCH, se destacan 
las palabras “tecnología”, “sustentable”, “desarrollo” y “formación”, no obstante, 
en menor medida se mencionan “científica”, “lealtad”, “respeto” y “tendencias”, 
entre otras.

Figura 3
Nube de palabras a partir de la misión, visión y valores del ITCH

Fuente: Elaboración propia.Fuente: Elaboración propia.

Figura 3
Nube de palabras a partir de la misión, visión y valores del ITCH
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Tecnológico de Monterrey
La fundación del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, 
Campus Chihuahua, fue en 1976, acompañada por la asociación civil “Educación 
Superior del Norte”. En el año 2009 comenzó operaciones el Parque de Innovación 
y Transferencia de Tecnología, llamado PIT2, que es el primer edificio mexicano que 
obtiene la certificación ambiental LEED (Líder en Eficiencia Energética y Diseño 
sostenible). Posteriormente, en el 2013, se puso en funcionamiento el PIT3 (Tecno-
lógico de Monterrey 2019).

Para el 2013 fue dado a conocer el nuevo modelo educativo Tec21, que señala: 
“…permitirá desarrollar en las nuevas generaciones las competencias para los líderes 
del siglo XXI. El Modelo se basa en experiencias innovadoras y retadoras, espacios 
para el aprendizaje activo, y profesores inspiradores e innovadores”, y actualmente, 9 
de cada 10 estudiantes egresan con un dominio del idioma inglés superior al solicitado 
en EE. UU. a estudiantes extranjeros (Tecnológico de Monterrey, 2019).

Formación que transforma vidas

En su página oficial, el Tecnológico de Monterrey señala el propósito, visión y valores 
que orientan las acciones que lleva a cabo la institución (Tecnológico de Monterrey, 
2019). Con base en dicha filosofía institucional se forma la nube mostrada en la 
Figura 4, que destaca las palabras “desarrollo”, “empresas”, “modelos”, “social”, 
“incubación” y “sostenible”, entre otras. Esta cuarta institución analizada es privada, 
fundada por empresarios chihuahuenses, precisamente para atender la demanda de 
profesionistas para el sector privado, y por lo tanto, alumnos de estrato social medio-
alto y alto.

Figura 4
Nube de palabras a partir de la misión, visión y valores del Tecnológico de Monterrey

Fuente: Elaboración propia.Fuente: Elaboración propia.

Figura 4
Nube de palabras a partir de la misión, visión y valores del Tecnológico de Monterrey
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Comparación entre las cuatro instituciones de educación superior
A partir de la información revisada, en la Tabla 1 se ofrece una comparativa entre las 
cuatro instituciones, para resaltar los principales elementos que han gestado a dichas 
instituciones en el contexto local de la ciudad de Chihuahua.

Tabla 1
Comparación entre universidades

Fuente: Elaboración propia.

Análisis del uso de dibujos
Para contrastar la filosofía institucional de las cuatro universidades, se solicitó el uso 
de dibujos a los estudiantes de administración, provenientes del último semestre de 
cada institución, con la finalidad de identificar, de manera simbólica, lo que prevalece 
en el imaginario de los estudiantes, de tal forma que las categorías detectadas, a partir 
de sus dibujos, puedan relacionarse con las nubes de palabras descritas anteriormente.

Una vez obtenidos los dibujos en papel, se prosiguió a digitalizarlos para analizar 
su contenido; se agruparon dibujos que representan ideas o sustantivos afines, como 
edificio, corazón, logotipo, cruz o emprendimiento. Cada grupo de dibujos afines se categori-
zó según una idea/título que representa al conjunto (normalización). Finalmente se 
contextualizaron las categorías dependiendo de la institución que las generó.

En las figuras 5 a 8 se ilustran las categorías formadas con “Instalaciones”, 
“Balanza”, “Logotipo y/o isotipo”, “Comparación” y “Premio o prestigio”. Cabe 
destacar que lo que prevalece en las representaciones gráficas es la propia institución, 
a través de sus edificios, “la torre del reloj” (lugar donde acostumbran reunirse los 
alumnos durante sus tiempos libres o entre clases), los jardines y las aulas. Esto sugiere 
que, a pesar de las condiciones o la infraestructura con la que cuenta, existe apego 

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 1
Comparación entre universidades

Fundación en Chihuahua

Fundada por:

Lema

Tipo

Logo/escudo

Logo/escudo
diseñado por

UACH

1954

Gobierno estatal

“Luchar para lograr,
lograr para dar”

Pública

Un estudiante

ULSA

2000

Empresarios-
Hermanos lasallistas

“Profesionales
con valor”

Privada- Católica

Un arquitecto
diseñador

ITCH

1948

Gobierno federal

“La técnica por el
engrandecimiento

de México”

Pública

Un estudiante

Tecnológico de Monterrey

1976

Empresarios

“Por el aprender a dar
más que por el recibir”

Privada

Una consultora
neoyorquina
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con los espacios universitarios. Existe evidencia de la influencia de los espacios en 
el comportamiento de las personas, estableciendo una relación basada en elementos 
perceptivos y subjetivos que configura relaciones de apego (Zamler, 2022).

Probablemente, aludir al logotipo e isotipo de la institución también sea una señal 
de apego o de sentido de pertenencia con la UACH, aunado a la balanza, que, se in-
fiere, sopesa las ventajas y desventajas de la institución, y el trofeo (excelencia), ya que 
solo se registró un dibujo con denotación tal vez negativa, esto es, aquella ilustración 
en la categoría “Compara” que muestra a la UACH y a “otras universidades”, siendo 
el tamaño de la última mayor al de la primera. La frase “Orgullo de ser UACH”, de 
la categoría “Logotipo y/o isotipo”, suele ser incluida en la promoción, playeras y 
recuerdos, comunicados, página web institucional y paredes de la institución.

Figura 5
Dibujos de la UACH, categoría “Instalaciones”

Fuente: Construcción propia con dibujos de los alumnos.

Figura 6
Dibujos de la UACH, categoría“Logotipo y/o Isotipo”

Fuente: Construcción propia con dibujos de los alumnos.
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Fuente: Construcción propia con dibujos de los alumnos.

Figura 7
Dibujos de la UACH, categoría “Balanza”

Figura 8
Dibujos de la UACH, categoría “Premio/prestigio”

Fuente: Construcción propia con dibujos de los alumnos.

Por otra parte, en las figuras 9 a 12 se muestran los dibujos realizados por es-
tudiantes de la ULSA, que al igual que los de la UACH, han sido categorizados de 
acuerdo con conceptos o ideas. La primera categoría, “Unión”, posiblemente alude 
a la fraternidad que la institución busca fomentar en su comunidad, por medio de 
los valores fe, fraternidad y servicio; al respecto cabe mencionar que son los valores 
que la universidad fomenta y que, según Raths (1967), son una cualidad inherente al 
ser, actuando como el fundamento que inspira el comportamiento humano y orienta 
las conductas que guían la vida. Estos valores emergen de la experiencia y pueden 
transformarse con el tiempo y la acumulación de vivencias. Están enmarcados dentro 
de un contexto sociocultural particular, el cual facilita la organización y definición de 
la personalidad, así como la postura que se adoptará frente a situaciones específicas.

Asimismo se observa una categoría “Cruz”, que simboliza la formación católica 
que define a las escuelas lasallistas. Por otra parte, a pesar de que hay tres dibujos que 
sugieren “Éxito”, dado que representan unas escaleras hacia un logro, un corazón con 
una palomita, y un birrete, también se generaron los dibujos que ilustran una “línea de 
producción”, donde lo que entra es una “X”, pasa por un proceso vigilado por una 
cruz y sale, nuevamente, en símbolo que representa dinero. Finalmente, se critican 
los programas académicos y cómo los docentes se deben ceñir a su planteamiento.
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Figura 10
Dibujos de la ULSA, categoría “Cruz”

Fuente: Construcción propia con dibujos de los alumnos.

Fuente: Construcción propia con dibujos de los alumnos.

Figura 9
Dibujos de la ULSA, categoría “Unión”

Figura 11
Dibujos de la ULSA, categoría “Éxito”

Fuente: Construcción propia con dibujos de los alumnos.
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Figura 12
Dibujos de la ULSA, categoría “Falta infraestructura”

Fuente: Construcción propia con dibujos de los alumnos.

Por su parte, en las figuras 13 a 18 se categorizan los dibujos realizados por es-
tudiantes del ITCH. Se observa que en las representaciones gráficas predominan los 
dibujos alusivos a los edificios, entrada y aulas de la institución, e incluso los árboles 
que abundan entre los pasillos y alrededores del Tecnológico, de lo que se infiere que 
hay apego a los espacios. A esto se le puede sumar que también se dibujó el logotipo 
del Tec y la mascota universitaria, la “Pantera”; los logos e isotipos, al igual que las 
firmas, son elementos gráficos que transmiten una personalidad, de esta manera, 
conforman la identidad visual de una marca, la cual comunica su personalidad a 
través de las formas, los colores y los símbolos que la componen (Gutiérrez, 2019). 
También se categorizaron representaciones que hablan del éxito en la industria, y la 
convivencia entre la comunidad del ITCH. Por último, un alumno dibujó un foco, 
que se considera que hace referencia a la creatividad.

Figura 13
Dibujos del ITCH, categoría “Instalaciones”

Fuente: Construcción propia con dibujos de los alumnos.
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Fuente: Construcción propia con dibujos de los alumnos.

Figura 14
Dibujos del ITCH, categoría “Logotipo y/o isotipo”

Fuente: Construcción propia con dibujos de los alumnos.

Figura 15
Dibujos del ITCH, categoría “Compañerismo”

Fuente: Construcción propia con dibujos de los alumnos.

Figura 16
Dibujos del ITCH, categoría “Jefe”

Fuente: Construcción propia con dibujos de los alumnos.

Figura 17
Dibujos del ITCH, categoría “Industria”
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Fuente: Construcción propia con dibujos de los alumnos.

Figura 18
Dibujos del ITCH, categoría “Creatividad”

Los dibujos de los alumnos del Tecnológico de Monterrey se ilustran en las figuras 
19 a 23, las cuales, al igual que con las demás universidades, incluyen la categoría de 
“Instalaciones”. Se observa que dibujaron las aulas, la entrada, y el PIT 3. De la misma 
forma que en el discurso descrito a través de las nubes de palabras, se hace énfasis 
en el “rayo emprendedor”, las escaleras del éxito, una estrella y el “Factor Tec”, que 
refieren al emprendimiento mencionado por los alumnos y la filosofía institucional, 
además de descripciones como liderazgo, competitividad, excelencia y felicidad. De 
igual forma, se detectan dibujos relacionados con la creatividad, a partir de un foco, 
se representa lo que parece ser un “proceso laboral”, y un árbol, que podría indicar 
crecimiento, o ser parte de la categoría “Instalaciones”.

Fuente: Construcción propia con dibujos de los alumnos.

Figura 19
Dibujos del Tecnológico de Monterrey, categoría “Logotipo y/o isotipo”
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Figura 20
Dibujos del Tecnológico de Monterrey, categoría “Rayo emprendedor”

Fuente: Construcción propia con dibujos de los alumnos.

Figura 22
Dibujos del Tecnológico de Monterrey, categoría “Creatividad”

Fuente: Construcción propia con dibujos de los alumnos.

Figura 21
Dibujos del Tecnológico de Monterrey, categoría “Éxito”

Fuente: Construcción propia con dibujos de los alumnos.
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Figura 23
Dibujos del Tecnológico de Monterrey, categoría “Proceso laboral”

Fuente: Construcción propia con dibujos de los alumnos.

En general, se observa que los dibujos reflejan elementos físicos y tangibles de 
las universidades, como sus instalaciones, logotipos y símbolos representativos. Esto 
sugiere un fuerte apego de los estudiantes a los espacios físicos de sus instituciones, 
lo que puede influir en su sentido de pertenencia y en la formación de su identidad 
institucional.

En cuanto a las diferencias entre las representaciones de las universidades, se 
observa que cada institución tiene sus propias características distintivas reflejadas en 
los dibujos. Por ejemplo, la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) destaca 
por su torre del reloj y el énfasis en su logotipo, mientras que la Universidad La Salle 
Chihuahua (ULSA) muestra un fuerte vínculo con la fe y la fraternidad, represen-
tado por símbolos religiosos como la cruz. Asimismo, en el Instituto Tecnológico 
de Chihuahua (ITCH) y en el Tecnológico de Monterrey resaltan la tecnología, el 
emprendimiento y el éxito en la industria.

Estas diferencias entre las representaciones de las universidades pueden estar 
relacionadas con las distintas misiones, visiones y valores institucionales, así como 
con las experiencias individuales de los estudiantes en cada institución. Sin embargo, 
también es relevante destacar que existen algunas similitudes en los dibujos, como el 
énfasis en las instalaciones y el sentido de orgullo y pertenencia hacia la institución, 
independientemente de su afiliación pública o privada.

El análisis de los dibujos de los estudiantes proporciona una valiosa perspectiva 
que se puede relacionar con la filosofía institucional de cada universidad (Tabla 2). 
Por ejemplo, las representaciones de UACH reflejan un apego a sus instalaciones y 
logotipo, lo cual concuerda con su enfoque en la diversidad y la calidad educativa, 
como se refleja en su misión y valores institucionales. En contraste, los dibujos de la 
ULSA muestran una conexión con los valores religiosos y la fraternidad, alineándose 
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con su enfoque en la fe y el servicio a la comunidad, como se describe en su filosofía 
institucional.

Por otra parte, las representaciones del ITCH y del Tecnológico de Monterrey 
resaltan la tecnología, el emprendimiento y el éxito en la industria, lo cual se rela-
ciona con la misión de formar profesionales competitivos y líderes en sus campos 
respectivos, como se establece en sus respectivas visiones y valores institucionales.

Estas conexiones entre los dibujos de los estudiantes y la filosofía institucional 
de cada universidad sugieren que los valores y objetivos de la institución influyen en 
la percepción y la identidad de los estudiantes. Además destacan la importancia de 
alinear la experiencia estudiantil con la misión y visión de la institución para promover 
un sentido de pertenencia y lograr los objetivos educativos y formativos establecidos.

Tabla 2
Comparativa entre datos obtenidos de nubes de palabras y dibujos

Fuente: Elaboración propia.

conclusIones y recoMendacIones

Se destacó el discurso predominante entre los estudiantes, a partir de su percep-
ción acerca de la institución donde estudian, utilizando dibujos, y se estableció una 
conexión entre esta información y la filosofía institucional (nubes de palabras) de 
las cuatro universidades analizadas. Se observa que las instalaciones, los logotipos/
isotipos y los programas académicos son las principales categorías presentes en las 
representaciones gráficas, y se infiere que influyen en la manera en que los alumnos 
se vinculan con su institución y valoran el impacto de la calidad educativa.

Los resultados del estudio muestran que las representaciones sociales de los 
estudiantes respecto a su universidad están, en parte, influenciadas por la filosofía 
institucional de las mismas. Particularmente se identificaron los siguientes elementos 
comunes:

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 2
Comparativa entre datos obtenidos de nubes de palabras y dibujos

Institución

UACH

ULSA

ITCH

Tecnológico
de Monterrey

Filosofía institucional
Nubes de palabras

Calidad, sociedad, coadyuvar, difundir,
respetamos, cultura, diversidad

Sociedad, servicio, convencida, empeño,
contribuir, profesión, fe, ser humano,

fuerza, cultural, justicia

Tecnológica, formación, desarrollo, sustentable

Desarrollo, empresas, modelos, social,
innovadores, tecnológico, sostenible,

comunidad, sistemas, investigación, incubación

Encuesta a estudiantes
Dibujos

Los estudiantes se identifican con las
instalaciones, logotipo y la calidad educativa

Destacan los valores de fe, fraternidad y servicio,
la formación con carisma cristiano,
así como el desarrollo profesional

Al igual que con la UACH, se mencionan
instalaciones, logotipo y el enfoque en la industria

Prevalecen elementos alusivos a 
instalaciones, logotipo y el emprendimiento
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1. Instalaciones: los estudiantes de las cuatro universidades identificaron las insta-
laciones de la universidad como un elemento destacable en su representación. 
Esto sugiere que los estudiantes consideran relevantes las características de 
los espacios en los que transitan.

2. Logotipo y/o isotipo: esto sugiere que los estudiantes tienen sentido de per-
tenencia a la institución y se identifican con su imagen.

3. Percepción del éxito: se expresan las aspiraciones profesionales y académicas 
que estimula la universidad, los programas, docentes, espacios y discursos.

Estos resultados, comparados con la filosofía institucional de las universidades, 
sugieren que se pueden utilizar para promover representaciones sociales favorables y 
coincidentes con los valores que se pretende fomentar. Sin embargo, cabe mencionar 
que no se evidencian grandes disparidades entre la educación pública y la privada, por 
lo que se considera que, en su conjunto, las diferencias percibidas por los estudiantes 
de cada universidad pueden ser utilizadas como elementos de análisis para la toma 
de decisiones de la educación superior en la región, debido a que las representacio-
nes sociales tienen influencia en los individuos, en aspectos como, por ejemplo, las 
expectativas sobre el desarrollo profesional de un estudiante.

Este trabajo se apoyó en la técnica de la nube de palabras, basadas en frecuencias, 
para evitar el uso de otros tipos de gráficas, como son de barras o circulares, facili-
tando la inspección visual de las palabras que predominan en la filosofía institucional. 
El estudio tuvo limitaciones, porque se centró en un tamaño de muestra pequeño y 
en una carrera específica con estudiantes próximos a egresar, por lo que es prudente 
no generalizar los hallazgos del estudio a toda la educación superior. Sin embargo, 
el propósito de la investigación fue relacionar dos tipos de fuentes de información, 
filosofía institucional y cuestionario, por medio de la teoría de las representaciones 
sociales, de tal forma que, bajo el enfoque estructural definido por Abric (2001), se 
determinaron el sistema central, estructurante de contenidos grupales y poco flexible 
(las coincidencias en cada institución y entre instituciones: instalaciones, logotipo y 
percepción del éxito), y el sistema periférico, flexible, que rodea como un cinturón 
al sistema central y lo integran experiencias individuales (valores e inconformida-
des). En palabras de Lynch (2020), se destacó la estructura del contenido, es decir, 
la organización que lo integra. Esto, a su vez, también se ve reflejado en las nubes 
de palabras generadas a partir de la filosofía institucional, que, dependiendo de la 
frecuencia en que son mencionadas determinadas palabras, permiten el análisis de 
ideas centrales y periféricas.

El estudio empleó dibujos como técnica de recopilación de datos, lo que tiene 
ventajas, ya que facilita la expresión con signos y permite visibilizar lo que en oca-
siones es difícil decir con palabras, sin embargo, para los encuestados que no están 
acostumbrados a expresarse a través del dibujo les puede haber resultado difícil 
responder las preguntas.
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En general, los resultados permitieron discutir las diferencias existentes entre 
lo que las universidades pretenden con sus egresados y las ideas que se gestan entre 
los estudiantes y al interior de sus aulas. La identificación de estas representaciones 
es muy útil porque posibilita la comprensión de las actitudes y comportamientos de 
los estudiantes, lo cual pudiera derivar en estrategias de mejora institucional, para 
intentar alinear las políticas y discursos institucionales.
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