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Figura 63. Lugares (las dos universidades).
Autoría: estudiantes. 

Figura 62. Estúpida educación virtual.
Autoría: estudiantes.

Figura 64. Modernidad sin modernidad.
Autoría: estudiantes.

En la primera dupla, el dibujo sobre la situación actual, “Caminando” (figura 
61), representa el apego a la infraestructura a través de una persona que 
abraza un edificio y a su lado otra persona llora sobre la palabra “campus”. 



Construcción de la cartografía social de la Universidad Central

87 

Los dos personajes representan dos maneras distintas de percibir el campus 
universitario, uno de manera f ísica y el otro sobre la virtualidad. Estas per-
cepciones son simultáneas. Sin embargo, no todos los elementos del dibujo 
están relacionados. En la parte inferior se encuentran unos cuadros que no 
son de fácil interpretación; se supone que hacen alusión a los medios tecno-
lógicos, lo que convierte esta representación en una crítica hacia la educa-
ción virtual. En la síntesis, los estudiantes expresan:

Quisimos representar en el dibujo la “verdadera” realidad de la universidad, 
en donde se encuentran nuestros lugares favoritos de ella, lo inconformes que 
estamos de acuerdo al “Campus”, a los espacios que tenemos, pero que a pesar 
de todo no podemos disponer de ellos. (Taller de estudiantes, grupo 2-3)

En cuanto al posible futuro, “Estúpida educación virtual” (figura 62), la críti-
ca continúa hacia la educación virtual. Allí la infraestructura f ísica ha desa-
parecido para darle paso a una nueva plataforma. La crítica se expresa con 
tres elementos: la expresión “buahahahaha”, los cuernos y las llamas que so-
bresalen de la pantalla del computador. Estas imágenes se refuerzan con los 
gestos de desánimo de los tres personajes que representan a los estudiantes. 
Los autores afirman:

La universidad está tratando la educación como un negocio que solo pre-
tende meternos información y tomar nuestro dinero sin importar la calidad 
de educación que podemos recibir. Por esto reduce profesores, funcionarios 
y nos hace ver las cosas virtuales de forma obligatoria. (Taller de estudiantes, 
grupo 2-3)

La segunda dupla, “Lugares (las dos universidades)” y “Modernización sin 
modernidad” (figuras 63 y 64), representa la Universidad a partir de la compa-
ración interna de las sedes. En el primer dibujo (figura 63) se muestra la Sede 
Centro en contraste con la Sede Norte. En la Sede Centro dibujan edifica-
ciones modernas con múltiples actividades formativas y deportivas, mientras 
que la Sede Norte es una casa pequeña con prados internos y ninguna acti-
vidad especial. En el dibujo sobre el posible futuro (figura 64) hay un único 
edificio que tiene en sus ventanas signos de dinero, y también hay personas 
entrando por una puerta principal y personas saliendo por una puerta lateral 
en la que hay un letrero que dice “salida de docentes buenos”, que salen en una 
especie de trance. En la parte superior del edificio se encuentra la imagen del 
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curubo, que identifica la Universidad Central. Los autores explican el dibujo 
así: “El dibujo pretende representar la inversión en infraestructura a costa de la 
inversión en la gran planta docente capacitada no solo profesional, sino tam-
bién en la pedagógica” (Taller de estudiantes, grupo 2-2).

Los sentidos de esta CDS manifiestan una inconformidad con las condi-
ciones actuales y poca expectativa con cambios que contribuyan al mejo-
ramiento. Por tal razón, esta CDS se ubica entre el eje de una institución 
con un alto grado de dificultades que transita hacia una institución con pocas 
posibilidades de trasformación (mapa 6).
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Mapa 6. CDS 6: institución con críticas y pocas 
posibilidades de cambios.
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Figura 66. El espacio soñado.
Autoría: docentes.

CDS 7. Institución con dificultades y 
demandas para el mejoramiento continuo 

Esta comunidad está compuesta por las duplas presentadas a continuación, 
elaboradas por administrativos, estudiantes y docentes (figuras 65 a 72).

Figura 65. El caos del espacio.
Autoría: docentes. 
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Figura 67. El potencial.
Autoría: administrativos. 

Figura 68. Humano.
Autoría: administrativos.
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Figura 69. Hoy.
Autoría: egresados. 

Figura 70. Oportunidad.
Autoría: egresados.

Figura 71. La equidad se fue de viaje.
Autoría: docentes. 
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En la primera dupla, “Caos del espacio” y “El espacio soñado” (figuras 65 y 
66), se representa a la Universidad a partir de una espacialidad concebida 
y un discurso gráfico con elementos literales que aluden a varias dificulta-
des que tiene la Universidad, al dar mayor importancia a la infraestructura 
y dejar de lado otros aspectos del ámbito universitario. En el dibujo de la 
situación actual (figura 65) se hace una crítica a los espacios f ísicos a par-
tir de una sobredimensión de la fachada del teatro Faenza, para señalar la 
importancia que tienen los teatros y auditorios sobre otros espacios, como 
los destinados a la formación, la cafetería o los espacios verdes. A esta crí-
tica agregan la baja conectividad. En la representación del posible futuro 
(figura 66) se ve un mejoramiento en la infraestructura, esto es, un espacio 
adecuado para la formación y un balance entre el espacio construido y el 
espacio verde. Además se garantiza el mantenimiento de unas condiciones 
para la alta conectividad. También hay motivación para la creatividad y una 
apertura al entorno. 

Los dibujos que conforman la dupla siguiente, “El potencial” y “Humano” 
(figuras 67 y 68), presentan desde una espacialidad vivida y un discurso grá-
fico simbólico algunas dificultades. En “El potencial” (figura 67) se muestra 
a unas personas desvinculadas entre sí dentro de un círculo, en cuyo centro 
hay una estructura piramidal. En la parte externa del círculo está una esca-
lera con otras personas que no pueden acceder al círculo. Las dificultades 
aquí representadas tienen que ver con una comunidad cerrada que obedece 

Figura 72. La equidad ha regresado y ahora 
trabaja por un sueño en común.
Autoría: docentes.



Im
ág

en
es

 y
 s

en
tid

os
 d

e 
la

 U
ni

ve
rs

id
ad

 C
en

tr
al

94 

a una estructura jerárquica excluyente, que no permite la entrada a otros, y 
cuyos miembros no se articulan para construir un proyecto educativo. A 
través de la pirámide, representa una jerarquía relacionada con el poder.

En el dibujo sobre el posible futuro (figura 68) se mantienen los elementos 
simbólicos, pero se reconfigura su significado. En este dibujo se representa 
a la comunidad universitaria mediante sujetos unidos por las manos for-
mando varios círculos independientes que, a su vez, se unen mediante un 
círculo más grande, en cuyo interior hay tres círculos que forman una inter-
sección. Afuera del círculo grande hay varias personas en una escalera que 
conecta con este mismo círculo, proyectando un cambio hacia la unidad y 
el funcionamiento colectivo. Los dos dibujos son unidos por el título com-
pleto de la dupla: “El potencial humano”. 

La siguiente dupla corresponde a los dibujos elaborados por un grupo de 
egresados, “Hoy” y “Oportunidad” (figuras 69 y 70), que, a partir de metáfo-
ras, representan las dificultades que la institución tiene. En el dibujo sobre 
la situación actual (figura 69), hay una máquina que produce profesionales 
de baja calidad y con una visión limitada de su futuro. Al respecto, en la 
síntesis del dibujo se afirma que esto representa un bajo nivel de satisfac-
ción, poco sentido de pertenencia y desilusión, sin valor agregado hacia el 
mundo profesional. El producto de dicha máquina son sujetos que salen al 
ámbito laboral con muchos interrogantes. También se recalca que la Uni-
versidad no los acoge como egresados. En el dibujo sobre el posible futuro 
(figura 70) se muestra una puerta de ingreso que conduce al aprendizaje, 
compuesto por la identidad, la creatividad, la pertinencia y los sueños de los 
estudiantes. Con este conjunto de elementos se forman personas que salen 
con oportunidades y que pueden volver a entrar. En la salida está la palabra 
oportunidad. 

El primer dibujo muestra la educación en la situación actual como un pro-
ceso en el que se ingresa con algunas expectativas como el dinero, pregun-
tas, etc., y se egresa con un grado, pero continúan las preguntas y se produce 
un desencanto. En el segundo dibujo se puede ver un proceso distinto, que 
inicia con el ingreso de los estudiantes al aprendizaje, luego salen, tienen 
oportunidades y pueden volver a ingresar.

Por último, la dupla de los dibujos “La equidad se fue de viaje” y “La equidad 
ha regresado y ahora trabaja para un sueño común” (figuras 71 y 72), elabo-
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rada por docentes, presenta una crítica a las dificultades que tiene la Uni-
versidad en relación con la docencia y la gestión administrativa. El primer 
dibujo (figura 71) presenta una balanza encima de una casa que representa 
a la Universidad Central. Esta balanza está inclinada hacia uno de sus lados, 
lo que refleja mayor peso en el plato denominado “Docencia + administra-
ción”, en relación con el plato denominado “administración”. Esto representa 
una desigualdad entre la labor docente y la gestión administrativa, ya que el 
profesor, además de tener funciones de docencia, debe cumplir con labores 
administrativas. El dibujo sobre el posible futuro (figura 72) muestra el cre-
cimiento de la planta f ísica y un equilibrio en la balanza. Este equilibrio se 
logra a partir de que la docencia, junto con la investigación, logra estabilizar 
la relación con las labores administrativas. Aquí la comunidad universitaria 
se representa a través de hormigas que trabajan en la construcción de la 
Universidad. 

Así pues, esta CDS se constituye con base en sentidos que presentan las 
dificultades de la Universidad en la situación actual, como la falta de equi-
dad, una estructura poco incluyente, la formación de profesionales con 
poco arraigo y un caos generado por la mayor importancia que se da a la 
infraestructura por encima de otros aspectos esenciales. Esta situación di-
f ícil transita hacia un futuro en el que la institución debe atender algunas 
demandas para que exista un crecimiento y mejoramiento. Por tanto, en la 
construcción del mapa, esta CDS se ubica en el eje de una institución con 
un alto grado de dificultades que transita hacia una institución con posibles 
transformaciones positivas (mapa 7).
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Mapa 7. CDS 7: institución con dificultades  
y demandas para el mejoramiento continuo.



A modo de síntesis

En este apartado se presentan las relaciones espaciales configuradas en la 
composición del mapa cartográfico a partir de los sentidos que se le otorga-
ron a los dibujos elaborados. El objetivo es recoger la ubicación de los senti-
dos adjudicados a la Universidad Central a través del ejercicio cartográfico.

Es preciso anotar que los distintos sentidos son asumidos como el producto 
de prácticas discursivas cotidianas; por lo tanto, como afirma Valles (2003), 
no evocan un único “mundo” que preexista y que sea independiente de la ac-
tividad humana y del lenguaje simbólico humano. Los sentidos son alimen-
tados por discursos, imaginarios, percepciones y acciones que transcurren 
en las organizaciones sociales, por lo cual constituyen distintas maneras de 
ver un mismo objeto, con diferentes intencionalidades e intereses que inte-
ractúan entre sí en los contextos. Por tal razón, la cartograf ía social permitió 
desarrollar una herramienta de análisis que da forma visual a la creciente 
complejidad del conocimiento a partir de representaciones espaciales o ma-
pas de posiciones en una representación interconectada. Esta herramienta 
puede ser combinada con otros métodos y técnicas para el estudio crítico 
de temas educativos y de evaluación.

La cartograf ía social sobre la Universidad Central se ha construido teniendo 
en cuenta los siguientes aspectos: siete comunidades discursivas de sentidos 
(CDS), expuestas a lo largo de este texto; dos ejes cartográficos (el primero, 
una institución con un alto grado de dificultades que transita hacia una insti-
tución con posibles transformaciones positivas que transita hacia una institu-
ción con un alto grado de fortalezas, y el segundo, una institución con un alto 
grado de fortalezas que transita hacia una institución con pocas posibilidades 
de transformación que transita hacia una institución con un alto grado de 
dificultades); cuatro polos, que corresponden a cada uno de los extremos del 
mapa (institución con posibles transformaciones positivas, institución con un 
alto grado de fortalezas, institución con pocas posibilidades de transforma-
ción e institución con un alto grado de dificultades), y las flechas que repre-
sentan la orientación y el movimiento que la CDS asume desde la ubicación 
en la situación actual hasta su posible futuro. 

Como se puede observar en el mapa 8, los dibujos ocupan diferentes posi-
ciones respecto a los ejes, los polos y los posibles movimientos y tendencias 
espaciales que establecen distintos vínculos entre sí.

97 
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Un primer vínculo que se puede destacar se encuentra en el polo de una 
institución con un alto grado de fortalezas. En este polo se ubican cuatro 
duplas de dibujos que le confieren cualidades positivas a la Universidad en 
la situación actual. Estas duplas pertenecen a la CDS 1 (“institución positiva 
con posibilidades de mejora continua”) y la CDS 2 (“institución positiva en 
el pasado con proyección pesimista en el presente y en el futuro”). La CDS 1 
proyecta una flecha hacia el eje de una institución con posibles transforma-
ciones positivas, en contraposición a la CDS 2, que presenta una flecha hacia 
una institución con pocas posibilidades de transformación. Estas duplas se 
configuran principalmente de dibujos elaborados por docentes, egresados 
y administrativos, y tienen una representación del 16 % respecto al total de 
las duplas.

Un segundo vínculo se encuentra en el polo de una institución con un alto 
grado de dificultades. Ahí se ubican once duplas elaboradas principalmen-
te por docentes y estudiantes, con una representación del 44 % respecto al 
total. Las CDS que componen esta relación son tres: la CDS 5 (“institución 
con críticas y necesidades de cambio expresadas en anhelos”), la CDS  7 
(“institución con dificultades y demandas para el mejoramiento continuo”) 
y la CDS 6 (“institución con críticas y pocas posibilidades de cambios”). Las 
CDS 5 y 7 se desplazan hacia el eje de una institución con posibles transfor-
maciones positivas, en contraposición a la CDS 6, que se mueve hacia el eje 
de una institución con pocas posibilidades de transformación. 

Un tercer vínculo consiste en la ubicación de algunas CDS sobre el eje de una 
institución con un alto grado de fortalezas que transita hacia una institución 
con posibles transformaciones positivas que transita hacia una institución con 
un alto grado de dificultades. Aquí se ubican diez duplas, pertenecientes a dos 
comunidades: la CDS 3 (“institución con fortalezas y dificultades con proyec-
ción optimista”) y la CDS 4 (“institución con fortalezas y dificultades, y de-
mandas para el mejoramiento continuo”). La ubicación de estas dos CDS en 
el centro del mapa se debe a que no representan sentidos orientados exclusi-
vamente hacia alguno de los dos polos horizontales. Sobre este eje se ubica el 
40 % de las duplas. Estas dos comunidades resaltan tanto las fortalezas como 
las dificultades; sin embargo, mientras que en la CDS 3 hay un movimien-
to hacia el polo de una institución con posibles transformaciones positivas, la 
CDS 4 se mantiene ubicada en el centro del mapa, debido a que los sentidos 
que se le otorgan a la Universidad no presentan una tendencia clara hacia nin-
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guno de los dos polos verticales, es decir, ni son optimistas ni son pesimistas. 
Estas duplas representan el 16 % del total de las duplas elaboradas.

Un cuarto vínculo se establece en el polo de una institución con posibles 
transformaciones positivas, que representa un movimiento positivo de la 
situación actual a las posibilidades para el futuro. Aquí se encuentran ubi-
cadas dieciocho duplas distribuidas en cuatro CDS, lo que evidencia que 
más del 72 % de las duplas le otorgan sentidos optimistas a las posibilidades 
para el futuro de la Universidad Central, puesto que consideran que la Uni-
versidad hará cambios que mejorarán las condiciones actuales. Estas duplas 
se componen de dibujos elaborados principalmente por administrativos y 
estudiantes, con menor presencia de dibujos de docentes y egresados.

Un quinto vínculo se da en el polo de una institución con pocas posibilidades 
de transformación. Aquí se ubican dos CDS que presentan críticas y hacia el 
futuro creen que la Universidad no va a cambiar o que sus cambios tienen 
pocas posibilidades. Estas son la CDS 2 (“institución positiva en el pasado 
con proyección pesimista”) y la CDS 6 (“institución con críticas y pocas po-
sibilidades de cambios”), que representan el 12 % del total de las duplas. 

La fortaleza de este ejercicio cartográfico consiste en mostrar la diversidad 
de sentidos que tiene la Universidad para los estudiantes, egresados, docen-
tes y administrativos, de manera que se trata de un ejercicio que trabaja so-
bre la pluralidad.

Por último, se puede hacer una observación en relación con la elaboración 
misma de los dibujos y los textos, pues estos son representaciones y des-
cripciones simples que muestran unas concepciones de la institución y de 
la vida social que pueden ser objeto de futuros trabajos. Hay que decir que 
este trabajo aún tiene muchos aspectos que podrían ser objeto de análisis, 
interpretación y escritura.
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Una lectura a través  
de la cartograf ía social

Desarrollada en la tradición del llamado 
“análisis sociográfico” de la Escuela de 

Chicago, la cartografía social busca 
comprender las percepciones e imaginarios 

de un determinado grupo social sobre 
su entorno, su comunidad o sobre 

una institución específica. Si bien esta 
metodología no remplaza los estudios 

y análisis convencionales, aporta un 
valioso panorama de cómo las personas 

conciben, imaginan, juzgan y experimentan 
determinado entorno social.

Con ocasión de sus cincuenta años, la 
Universidad Central presenta los resultados 
de este interesante ejercicio de cartografía 

social desarrollado por la Escuela de 
Pedagogía, que analiza las múltiples 

percepciones y expectativas de la comunidad 
unicentralista (estudiantes, egresados, 

docentes y administrativos) acerca de su 
Universidad en la actualidad y en el futuro. 

Este estudio conduce a la elaboración de 
un mapa en el que se ubican las imágenes 
y se conjugan los diversos sentidos que la 
comunidad otorga a la Universidad, en un 

esfuerzo de análisis que busca conservar y 
destacar la saludable pluralidad propia de 

una comunidad académica como la nuestra. 

Luis Fernando Chaparro Osorio
vicerrector académico
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