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Resumen: La presente investigación busca comprender la construcción de la identidad 

javeriana, entre los directivos, docentes, estudiantes y documentos propios de la Pontificia 

Universidad Javeriana, desde la propuesta de Formación Integral, con el fin de brindar 

aportes a los procesos de formación de estudiantes javerianos. Para dicho fin, se aplicó un 

diseño de tipo cualitativo, con un enfoque de teoría fundamentada a desarrollar en cuatro 

momentos: en primer lugar, el desarrollo de categorías producto de análisis de textos y 

entrevistas semiestructuradas a los estamentos universitarios; en segundo y tercer lugar, la 

interconexión de estas y la construcción de un texto que de cuenta de los hallazgos; y 

finalmente, un discurso que propone los aportes, alcances y límites. Entre los aportes 

sobresale la redefinición de las categorías autonomía, liderazgo, servicio y MAGIS, desde 

una lectura fundamentada en los textos consultados y puesta en relación con la información 

que emergió de las entrevistas realizadas. Estos aportes se proponen como plan de formación 

para el proyecto que en paralelo desarrolló el Medio Universitario de la Pontificia 

Universidad Javeriana.  
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TÍTULO  

IDENTIDAD UNIVERSITARIA. APORTES DESDE LA FORMACIÓN INTEGRAL 

PALABRAS CLAVE  

Identidad Javeriana, Formación Integral, Principios educativos de la SJ.  

1. INTRODUCCIÓN: Identidad, Problema y Proyecto de la 
Educación Superior  

La presente investigación se propone comprender la construcción de la identidad 

universitaria en estamentos y documentos propios de la Pontificia Universidad Javeriana, 

desde la propuesta de Formación Integral propia de la Compañía de Jesús, con el fin de 

brindar aportes a la formación de los estudiantes javerianos.  

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Las Instituciones de Educación Superior (IES)1 enfrentan el reto constante de elegir 

entre priorizar la academia, entendida como servicio a la sociedad desde la adecuación del 

conocimiento a los requerimientos productivos y financieros, donde los futuros profesionales 

se desenvolverán; o servir a la sociedad desde la formación humana, generando sujetos 

críticos ante la productividad y las finanzas, creadores y constructores de cultura. Esta 

realidad es atestiguada por diversos pensadores de la educación, tal es el caso del profesor 

Guillermo Hoyos (2011, p. 16), quien reconoce la existencia de una tensión entre la 

pertinencia de la educación, entendida como adecuación de los saberes de cara a las 

necesidades de producción actuales, y la exigente labor de la formación humana, entendida 

como el proceso de interrogación y constante creación del desarrollo integral humano 

(Hoyos, 2009).  

Esta tensión ha sido denominada por la profesora Nussbaum como “crisis de 

proporciones gigantescas y de enorme gravedad a nivel mundial” (Nussbaum, 2011, p.16). 

Martha Nussbaum señala que las sociedades y los gobiernos se encuentran en una presurosa 

carrera por promover generaciones enteras de máquinas productoras y consumidoras de 

                                                        
1 IES de ahora en adelante. 
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bienes y servicios, pero, con una profunda limitación cuando se trata de pensar por sí mismos, 

pues resultan incapaces de pensar críticamente ante la tradición, el mercado y los valores 

comunes. Todo esto produce una generación incapaz de comprenderse a sí mismos y, mucho 

menos, de comprender los logros y sufrimientos ajenos.  

Esta aparente dicotomía encuentra múltiples abordajes, dependiendo del ámbito desde 

el cual se posicione la discusión. Siguiendo al profesor Hoyos (2011), la identidad 

universitaria implica la pregunta por el sentido de la educación superior, en tanto que 

preguntar por el sentido de una institución permite reconocer el horizonte hacia el cual se 

dirige (Mollis, 2003). La pregunta por la identidad, tanto personal como corporativa, es un 

tema que ha adquirido relevancia en los últimos años, en gran medida, a causa de la 

denominada crisis de la modernidad (Taylor, 1996, p. 10) e irrupción de la posmodernidad 

(Bauman, 2000, p. 6 ss).2 El momento actual, con las caracterísitcas propias de la 

globalización, implica preguntas profundas a todo acto educativo; particularmente en lo 

relativo a los fines que persigue en el marco de las relaciones sociales.  

Es más, la pregunta por la identidad se acentúa en las IES debido a su responsabilidad 

social y particularmente con los sujetos que la componen. La Pontificia Universidad 

Javeriana (PUJ)3, no es ajena a esta realidad, pues en tanto que Universidad, Católica y 

Jesuítica, debe responder a dichos ámbitos con la mayor altura posible. El P. Kolvenbach 

(2001, p. 61), máxima autoridad de la Compañía de Jesús y por ende gran canciller de la PUJ 

entre 1983-2008, en una alocución a rectores de universidades jesuitas, señala que la 

universidad jesuita debe preguntarse “cómo hacer hoy realidad y mantener el equilibrio entre 

la dimensión académica y la dimensión apostólica de toda institución de educación superior 

de la Compañía”. Dicha pregunta obliga a las universidades, particularmente a la PUJ, a 

repensar su identidad de cara a su finalidad como educadora de sujetos y constructora de 

sociedad.  

                                                        
2 En este caso se entiende posmodernidad como aquello que ocurre luego de la crisis de la modernidad. La 
salvedad se realiza con el fin de no caer en las discusiones nominales u ontológicas respecto de la especificidad 
del concepto.  
3 De ahora en adelante PUJ. 
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Ante este llamado, la Javeriana ha generado diversas acciones para vincular a toda la 

comunidad educativa en la construcción de una propuesta educativa que dé cuenta de la 

tensión academia – humanismo, a la luz de una propuesta identitaria. Dentro de las acciones 

realizadas, la Javeriana ha producido en los años recientes (2007-2016; 2016-2021) acciones 

conducentes a la definición de su visión y misión.  

En la actualidad, la Javeriana posee como uno de sus objetivos la Formación Integral 

de las personas. “Su fin es la Formación Integral de las personas y la creación, desarrollo, 

conservación y transmisión de la ciencia y de la cultura de manera que se trascienda lo 

puramente informativo y técnico” (Pontificia Universidad Javeriana, 2016, p. 10). Este 

objetivo lo entiende dentro del marco conceptual de los principios educativos de la Compañía 

de Jesús, la cual propone un humanismo que considera pertinentes todas las dimensiones de 

la persona y se encamina la realización plena de los sujetos, en su ámbito personal y social. 

El proyecto educativo de la Compañía de Jesús propone ocho dimensiones de la persona: 

Trascendente, socio-política, ética, cognitiva, comunicativa, estética, corporal y afectiva 

(Acodesi, 2003, p. 7). 

En esta línea de ideas, los principios educativos de la Compañía de Jesús se 

caracterizan, particularmente, por la constante pregunta sobre el para qué del conocimiento 

(Kolvenbach, 2001). Esta pregunta gobierna la educación de la Compañía y la dirige hacia 

preguntas que desbordan los contenidos disciplinares, legitimándolos aún más y 

encaminándolos hacia temas de horizonte y sentido humano. “…la legitimidad de cualquier 

disciplina científica … está ligada a su capacidad de subordinar el saber producido a una 

finalidad que le es exterior, a saber, el ser humano y su futuro” (Bastenier y Molitor, 2011, 

p. 146). 

En consecuencia, puede afirmarse que la Javeriana asume la pregunta por la identidad 

desde los presupuestos de la educación de la Compañía de Jesús (Editorial, Revista Javeriana, 

2009); lo cual implica una reflexión constante respecto de la realidad histórico temporal de 

los sujetos del acto educativo, a la luz de los principios específicos de la Formación Integral. 

Para abordar esta constante reflexión, si bien es cierto que la responsabilidad recae 

sobre todos los miembros de la universidad, también es cierto que se realizan acciones 
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concretas que demuestran la voluntad institucional de crear cambios concretos. Por 

consiguiente, se crea la Vicerrectoria del Medio Universitario, encargada de generar unidad 

en torno a los principios propios de la educación jesuítica. 

Las actividades del Medio Universitario son las que tienden a asegurar que todos los procesos 

en la Universidad estén acordes con los principios educativos de la Compañía de Jesús, así 

como a propiciar la conformación y desarrollo de la Comunidad Educativa y a promover, 

dentro de las posibilidades, el bienestar integral de cada una de las personas que la componen. 

Las funciones del Vicerrector del Medio Universitario se pueden consultar en el Reglamento 

Orgánico, numeral 67 y siguientes. (Pontificia Universidad Javeriana, 2017, No 7 ss)  

 Dentro de las diversas tareas, dicha vicerrectoría propende por la apropiación de la 

identidad javeriana por parte de la comunidad educativa, y para tal fin, ha creado cinco 

centros: Identidad y Comunidad; Pastoral; Psicología y Salud; Cultura; Actividad Física y 

Deporte; que esperan responder a la misión de “asegurar que todos los procesos en la 

Universidad estén acordes con los principios educativos de la Compañía de Jesús…” 

(Pontificia Universidad Javeriana, 2018, …). 

Para la ejecución de este objetivo, la PUJ incorpora la identidad jesuítica como 

horizonte en sus documentos directivos (Planeación Universitaria 2007-2016, p. 5; 

Planeación Universitaria 2016-2021, p. 2: Estatutos de la Universidad, Universidad de la 

Compañía de Jesús, pg 11.), implicando de este modo a todos los estamentos de la 

universidad en pos de la apropiación de dicha identidad.  

Ahora bien, teniendo claro que la educación universitaria jesuítica en la javeriana 

promueve una identidad particular, surgen interrogantes profundos sobre el modo como se 

entiende tal identidad. La Vicerrectoría del Medio Universitario, en cabeza de su director, 

planteó la pregunta por ¿cómo se da la construcción de la identidad javeriana en el proceso 

de Formación Integral propuesto por la PUJ?4 Esta pregunta surge de una legítima 

preocupación por parte de la Compañía de Jesús que se interroga por su labor educativa, y el 

impacto que está generando en los estudiantes.  Al respecto, el P. Peter-Hans Kolvenbach, 

                                                        
4 Esta pregunta es planteada por el Vicerrector del Medio Universitario, Luis Alfonso Castellanos S.J., al equipo 
de Pastoral, con el fin de rastrear antecedentes y plantear salidas a dicha problemática. Esta pregunta es asumida 
por la presente investigación con fines de problematización de la investigación.  
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reconoce: “Puedo decir que nunca como en estos últimos años las universidades de la 

Compañía han mostrado tanta preocupación por profundizar y poner de manifiesto su 

identidad católica, cristiana, jesuítica o ignaciana según los casos.” (Orientaciones 

universitarias 30, 2001, 62).  

1.2. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
¿Cómo se da la construcción de la identidad universitaria entre los administrativos, 

docentes, estudiantes y documentos propios de la Pontificia Universidad Javeriana, de cara a 

la propuesta de Formación integral de la Compañía de Jesús? 

1.3. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL  

Comprender la construcción de la identidad javeriana, entre los directivos, docentes, 

estudiantes y documentos propios de la Pontificia Universidad Javeriana, desde la propuesta 

de Formación Integral, con el fin de brindar aportes a los procesos de formación de 

estudiantes javerianos. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Visibilizar la construcción de la identidad javeriana entre docentes, estudiantes 

administrativos y documentos propios de la Pontificia Universidad Javeriana.  

- Identificar lineamientos característicos de la identidad universitaria desde la propuesta de 

Formación Integral de la Compañía de Jesús.  

- Plantear aportes para la implementación de un plan de formación a estudiantes javerianos 

encaminado a fomentar la identidad javeriana.  

 

1.4. JUSTIFICACIÓN 

 Al observar detenidamente la realidad de las IES en Colombia, es posible reconocer 

cómo surgen condicionamientos que interpelan la identidad de las universidades, como la 

globalización y la economía (Acosta, 2006; Bauman, 2005); obligándolas a  reflexionar e 

incluir dentro de sus propias comprensiones, las novedades del mundo actual. En este proceso 
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constante de revisión y profundización en las propias comprensiones, las universidades 

católicas poseen una tarea ineludible de mayor responsabilidad, ya que su vocación 

fundamental se sustenta en la formación del ser humano en relación consigo mismo, con su 

entorno y con la trascendencia (Francisco, 2018).  

 Las universidades católicas se encuentran particularmente reguladas por directrices 

que emanan del Vaticano, tal es el caso de: Sapientia Christiana (1979), Ex Corde Ecclesiae 

(1990), Presencia de la Iglesia en la Universidad y en la Cultura Uinversitaria (1994), 

Veritatis Gaudium (2018), entre otras. Estos documentos tienen la finalidad de encausar las 

acciones que realizan las universidades católicas, con el fin de responder al principio 

fundamental de evangelización de los pueblos, en este caso particular desde el diálogo fe y 

culturas; lo cual, en el caso de la educación superior se entiende desde, “Es en el contexto de 

la búsqueda desinteresada de la verdad que la relación entre fe y cultura encuentra su sentido 

y significado. «Intellege ut credas; crede ut intellegas»[…]”(Juan Pablo II, 1990, No 5) 

 Ahora bien, dado que la universidad católica apuesta por el bien de la humanidad, y 

en la actualidad la humanidad enfrenta profundas preguntas por la identidad personal y de 

las instituciones; entonces, resulta evidente la pertinencia de la pregunta por la identidad 

universitaria, dentro de una institución católica.  

Vale la pena señalar que la pregunta por la identidad no sólo es una pregunta de la 

Javeriana, sino que todas las universidades poseen la tarea y el deber de cuestionar el modo 

cómo se producen y reproducen sus identidades. Esto se ve reflejado en el marco de la 

realidad internacional de la educación superior propuesta por la Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) quien plantea la pertinencia de 

la educación superior entendida como “lo que las sociedades esperan de las universidades, el 

servicio de la universidad a la sociedad, y las contribuciones al sistema educativo” (López, 

2007, p. 22). Estos tres elementos cuestionan la identidad universitaria, y traen a colación la 

dicotomía entre responder a las necesidades de la sociedad actual, con la primasía económica, 

y responder desde la academia a un modelo distinto de sociedad. Esta dicotomía tendrá 

diversas respuestas dependiendo del lugar desde donde se posicione la institución, por lo 

cual, la pregunta por la identidad exige de las universidades el ejercicio de pensarse de cara 

a la sociedad a la cual sirven.  
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En este sentido, la realidad latinoamericana plantea grandes retos a la educación 

superior. Brunner (2011) señala que la educación superior en el espacio iberoamericano 

posee desafíos en el desarrollo humano y cohesión social, crecimiento y competitividad, 

legitimidad de las instituciones públicas, y preocupación por el capital humano. Estos cuatro 

desafíos implican una profunda conexión con la realidad socio-económica y política; razón 

por la cual, resulta pertinente plantear la pregunta por la educación superior y su identidad 

de cara a las necesidades de la región. Es más, de acuerdo con el informe La Educación en 

Colombia. Revisión de políticas nacionales (OCDE, 2016), en Colombiana existen tres 

grandes retos en lo relativo a la educación superior: ampliar el acceso y mejorar la calidad, 

garantizar la calidad y la pertinencia, fortalecer la gestión y la financiación. Al hablar de 

calidad y pertinencia resulta necesario cuestionar la idea de pertiencia en torno a qué fin, y 

calidad deacuerdo con qué contexto. Esto porque, como ya lo dijo Martha Nussbaum, es 

necesario cuestionar la pertinencia y calidad cuando están planteadas de cara a un sistema 

económico dominante, que busca su perpetuación sin una capacidad crítica y creativa para 

reinventarse. De acuerdo a este cuestionamiento, la pregunta por la identidad institucional 

resulta acertada, en tanto que permite cuestionar si las necesidades planteadas por 

instituciones como la OCDE, hacen referencia a las necesidades de los sujetos, o están 

planteadas de cara a estructuras internacionales que no siempre tienen en cuenta los contextos 

particulares. Melo, Ramos y Hernández (2014) señalan que si bien las políticas 

institucionales promueven altos niveles de eficiencia académica y administrativa, también es 

cierto que los factores de entorno de los estudiantes influyen decisivamente en los resultados 

académicos. 

Por todo lo dicho, la pregunta por la identidad javeriana, resulta de vital importancia 

en sus tres ámbitos: en tanto que universidad, católica y jesuítica; ya que una adecuada 

comprensión de dicha identidad, de cara a los principos educativos de la Compañía de Jesús, 

permitirá una respuesta cada día más auténtica y pertinente en relación con los destinatarios 

de la obra educativa.  
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1.5. ANTECEDENTES 

Es necesario realizar un adecuado y profundo análisis respecto de tres temas centrales: 

la identidad javeriana, el medio universitario como encarnación javeriana del bienestar 

universitario, y la formación integral como sello ignaciano, católico y universitario.  

Identidad Javeriana 
Al revisar la bibliografía respecto del concepto de identidad javeriana se encontraron 

textos en el marco de tres ámbitos: los documentos oficiales de la Javeriana; avances y 

profundización en artículos de filósofos y educadores que profundizan en la relación 

identidad y educación; y, en textos emitidos por la Compañía de Jesús en Colombia. Vale la 

pena señalar que fue poco lo hallado en tesis e investigaciones de pregrado y posgrado.  

 

Documentos oficiales Pontificia Universidad Javeriana 

 En el Proyecto Educativo de la Universidad Javeriana (1992) se plantea cuál es el 

modo como se desarrollan las funciones universitarias, de cara a la formación de los 

estudiantes. Señala que las funciones propias de la Javeriana son desarrolladas dentro del 

marco de la formación integral, ejecutadas por toda la comunidad educativa javeriana hacia 

el horizonte de valores jesuíticos como la promoción de la justicia y la defensa de la fe.  

“(…) logra motivar para el sacrificio en la promoción de la justicia y en la defensa de 

los más débiles. Esta Formación Integral que ofrece la Universidad Javeriana, basada 

en la doctrina de Jesucristo, invita a inscribir la formación del individuo y su servicio 

a la comunidad en la historia total de salvación.” (No. 9) 

 En los Estatutos de la Universidad (2013), la Pontificia Universidad Javeriana inicia 

el documento señalando que es una persona jurídica de derecho canónico de naturaleza 

pública, con lo cual está dejando claro su fundamento como institución de educación pública 

pero sujeta a los principios del ordenamiento católico. Esta nota característica es 

constantemente puesta sobre la mesa para indicar la doble naturaleza, que, si bien es 

antecedida por la función pública de la educación superior, está siempre matizada por los 

fines de la educación en la Iglesia Católica. Su fin específico es la formación integral de las 
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personas, así como la creación, desarrollo, conservación y transmisión de la ciencia y la 

cultura para la conformación de una sociedad más justa e incluyente.  

La Pontificia Universidad Javeriana busca servir a la comunidad humana, en especial a la 

colombiana, procurando la instauración de una sociedad más civilizada, más culta y más justa, 

inspirada por los valores que proclama el Evangelio. (p. 10) 

 En la Planeación Universitaria 2016-2021 (2016) la Pontificia Universidad Javeriana 

define su misión y visión, para desde allí proponer cuatro megas y los programas que se 

formulan para cumplirlas. La PUJ se define como una institución católica de educación 

superior, fundada y regentada por la Compañía de Jesús; se compromete a ejercer las 

funciones propias de una Universidad (docencia, investigación y servicio) bajo los criterios 

de formación integral de los estudiantes y la creación y favorecimiento de una cultura crítica 

e innovadora. Y propone cuatro aspiraciones (megas):  

Asegurar actividades académicas con impacto en la dinámica de reconciliación del 

país y con carácter innovador. 

Priorizar en nuestra opción de excelencia humana y académica, las dimensiones de 

interculturalidad, internacionalización y cuidado de la casa común. 

Asegurar el desarrollo sostenible integral de la universidad, arraigado en el medio 

universitario 

Transformar el sistema de toma de decisiones para que sean efectivas, fundamentadas 

en criterios definidos institucionalmente y orientadas a la realización de la visión. 

(2016) 

Artículos  

Leonor Arfuch (2005) en su artículo titulado Problemáticas de la identidad, aborda 

la pregunta por la identidad y su papel protagónico a finales del Siglo XX y principios del 

XXI. Argumenta que el auge del estudio de dicho concepto se debe a los cambios epocales -

modernidad y posmodernidad-, los cambios de paradigma epistemológico con los 

cuestionamientos a la objetividad, universalidad y verdad. Propone una lectura de la 
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movilidad identitaria en individuos, instituciones y sociedades desde la dimensión narrativa; 

transitando la pregunta del cómo somos o dónde estamos al ámbito del lenguaje, la historia 

y la cultura, los cuales devienen en el mundo de la narrativa y las representaciones que 

implican un alto grado de responsabilidad ética.  

En este sentido, si en los últimos años ha sido perceptible la emergencia cada vez mayor de 

diferencias afirmadas ontológicamente como tales (étnicas, culturales, etarias, religiosas, 

sexuales; de género) que se expresan "positivamente" a través de luchas reivindicativas por 

el reconocimiento, también ha ido saliendo dolorosamente a la luz un paisaje extremo de 

diferencias marcadas por la desigualdad y la exclusión, que pone en cuestión los fundamentos 

mismos de la democracia. (p. 42) 

 Marcela Mollis (2010) en el artículo Las transformaciones de la Educación Superior 

en América Latina: ¿Identidades en construcción?, publicado en la Revista de Educación 

Superior y Sociedad, aborda el tema de la identidad en la educación desde un acercamiento 

a los tres sujetos que intervienen en dicha relación: los protagonistas (profesores, alumnos, 

investigadores y demás), la misión (enseñar, formar, capacitar, investigar, entre otras) y la 

materia prima (el conocimiento o los saberes). Estos tres sujetos son abordados a partir de 

tres dimensiones de la modernización: el impacto de la globalización y la crisis financiera 

acarreada, la búsqueda de una nueva identidad universitaria desde el nuevo contexto en 

universidades concretas de América Latina y, finalmente, la invensión como misión propia 

de la universidad y dadora de sentido e identidad. El artículo concluye planteando cuatro 

elementos representativos de la identidad de la educación superior, entre los que sobresale la 

distancia entre las demandas de la sociedad y la identidad innovadora de la universidad que 

afecta directamente a la realidad. “Necesitamos más actores transitando por el camino de la 

transformación, de los cambios y proyectos, más preocupados por las instituciones en sí 

mismas y menos por las prebendas político-clientelares o el facilismo de ocasión” (p. 21) 

César Coll y Leili Falsafi (2010), en el artículo Identidad y educación: tendencias y 

desafíos, publicado como presentación de la Revista de Educación, realiza una panorámica 

respecto de la pregunta por la identidad en los procesos educativos. En el artículo se reconoce 

la polisemia del término identidad, razón por la cual, los autores señalan otros estudios 

recientes que poseen enfoques particulares, tales como Gee ((2000) citado por Coll y Falsafi, 
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2010, p. 20) quien propone la identidad como un lente analítico para estudiar la educación; 

otros autores como Rebollo y Hornillo, o como de La Mata y Santamaría buscan abordar la 

identidad desde su definición y en este proceso se adentran en las relaciones que los sujetos 

entablan con los contextos. A modo de conclusión, los autores proponen que un estudio serio 

y profundo permite reconocer la complejidad de las relaciones actuales, con lo cual es posible 

comprender adecuadamente las nuevas construcciones identitarias.  

Escoger la identidad como objeto de estudio permite tener una visión holística de los procesos 

sociales y revelar conexiones ocultas entre los social y lo individual, así como entre 

circunstancias sociales y contextuales específicas y la percepción que tiene el individuo sobre 

sí mismo. (p. 26) 

Orlando Arroyave (2013) en el artículo La identidad y la diferencia, presupuestos básicos 

para pensar la posmodernidad, publicado en la Revista Perseitas, aborda la pregunta por la 

identidad en el tránsito de la llamada modernidad-posmodernidad. La respuesta planteada 

proviene de dos ámbitos: el teórico, según el cual en la actualidad coexisten en la misma 

sociedad sujetos anclados en el paradigma medieval, moderno y posmoderno; en el ámbito 

práctico se constata la convivencia de la multiplicidad, rasgo preeminente en la 

posmodernidad. En conclusión, se reconoce un ambiente de posmodernidad que posibilita la 

coexistencia de distintos paradigmas, sin embargo, tal multiplicidad puede llevar a confundir 

y distorsionar las identidades particulares. “…existen elementos positivos para decir que 

estamos tratando de vivir y esclarecer la identidad que poseemos, pero también existen 

elementos que muestran que estamos perdiendo lo identitario.” (p. 100)   

Alice Bajardi (2015) en el artículo titulado La identidad personal en relación con la 

educación: características y formación del concepto, publicado en la Revista Electrónica de 

Investigación y Docencia Creativa (Reidocrea), aborda el tema de la identidad desde su 

formación, y describiendo sus relaciones con el cuerpo, la imagen, el espacio, la escuela, la 

familia y la sociedad. La conclusión del artículo se dirige a interpelar las identidades en el 

proceso educativo, procurando reconocer la variedad constante en la constitución de 

identidades, y la influencia que existe de las mismas en las relaciones educativas (Educador, 

educado y educación).  
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Por lo tanto, como profesores e investigadores universitarios, así ́ como educadores de 

cualquier nivel y contexto educativo, debemos tener en cuenta que la formación docente 

debería iniciar explorando el sí como educador, con el fin de facilitar los varios procesos de 

evolución de la identidad docente y prepararnos a la importante tarea de guiar a los 

estudiantes en su proceso de formación de la identidad personal. (p. 112) 

 

Textos de la Compañía de Jesús 

La Pontificia Universidad Javeriana (2015) seccional Cali, elaboró un texto 

denominado Rasgos de nuestra identidad: características educativas e Intencionalidades 

Formativas Institucionales de la Pontificia Universidad Javeriana Cali, en el cual se aborda 

desde el inicio el tema de la identidad javeriana entendida desde los documentos propios de 

la Institución, tales como los Estatutos, el Proyecto Educativo Institucional, la Misión y la 

Visión. El sustantivo identidad se entiende desde la comprensión de universidad como 

institución social encargada de generar, conservar y transmitir saberes, conocimientos y 

cultura. Dicha identidad se caracteriza por conservar la herencia, entendida como rasgo 

característico y diferenciador, y por su fluidez que le permite adaptarse, cambiar y 

reconfigurarse de acuerdo con los contextos. En el caso de la PUJ la herencia hace referencia 

a los orígenes jesuíticos en relación con la Iglesia Católica y la fluidez hace referencia a la 

capacidad que posee la javeriana de dialogar con el mundo y las culturas desde los 

fundamentos de la espiritualidad ignaciana. Por tal razón, el artículo reconoce que la 

identidad javeriana se enmarca dentro de la relación entre tres grandes ideas: Universidad, 

Católica y Jesuítica.  

Joaquín Sánchez, S.J. (2010) en el artículo titulado Identidad de las Instituciones, 

presentado en la jornada de reflexión universitaria realizada por la Pontificia Universidad 

Javeriana en Melgar-Colombia, plantea un recorrido desde una definición de identidad hasta 

ejemplificarla en el concreto de la Universidad Javeriana. En primer lugar, define la identidad 

como el conjunto de atributos que ostenta un individuo o una institución. Aplicándolo 

concretamente la identidad de una institución  
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(…) se expresa en ello y también en unos ideales, principios y valores, en una visión 

propia de la vida, del hombre y de la sociedad, en su Misión y objetivos particulares; 

en una especial manera de obrar, en una cultura institucional que la identifica, en una 

forma de organizarse (p. 89). 

 Entendiendo la identidad como aquello que crea diferencia frente a otros de su misma 

especie, Sánchez define la identidad de la educación jesuita según tres elementos: formación 

integral de líderes, con un particular énfasis en lo intelectual, social y espiritual; educación 

fundada en valores, y currículos con marcado acento humanista. El artículo termina 

señalando la necesidad de reconocer la tradición jesuítica en educación, particularmente a las 

cuatro características que el jesuita Diego Ledezma, S.J. planteó:  utílitas (útil), iustitia 

(justa), humanitas (humana) y fides (fe).  

 José María Tojeira, S.J. (2011) en su artículo Sentido, desafíos y conflictos de la 

identidad institucional para las universidades, publicado en la revista Orientaciones 

Universitarias, señala que una de las características de la identidad javeriana es su inspiración 

cristiana, la cual se fundamenta a su vez, en la identidad cristiana. La identidad de la 

educación cristiana, íntimamente relacionada con la identidad javeriana, puede caracterizarse 

por una expresa pasión por el bien más universal, que se concretiza en comunidades de 

solidaridad; una visión optimista de la salvación que emerge desde la convicción de entender 

la universidad desde el enfrentamiento a los poderes reinantes en pos de la dignidad de los 

más necesitados; la reconciliación de los contrarios, entendida como principio de realidad a 

la luz del samaritano que asume las dificultades e injusticias. Para lograr esto, el autor señala 

la necesidad de poner todos los medios (económicos y humanos) de que dispone una 

universidad, si se quiere tener un verdadero impacto. “Para eso, hay que poner todo el peso 

de la institución a favor de una investigación que se ocupe del estudio de la realidad nacional 

y que proponga alternativas para ella. Este es el desafío de nuestra identidad.” (p. 117)  

Vicente Durán, S.J. (2011) en el artículo Desafíos de la Identidad Javeriana: la 

docencia mediada por las tecnologías de la información y la comunicación, y el Sistema de 

Créditos Académicos como espacios para la construcción de identidad universitaria, 

publicado en la Revista Orientaciones universitarias, aborda el tema de la identidad javeriana 

de cara al futuro de la universidad. Parte de su disertación planteando una definición de 
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identidad, “la relación que una entidad personal –o institucional- mantiene consigo misma” 

(p. 120). Dentro de esta relación es necesario tener en cuenta el ámbito histórico y social, lo 

cual imprime un carácter móvil, ya que la sociedad cambia a lo largo de la historia. Ya que 

la identidad es cambiante, como lo son las relaciones que la constituyen, entonces lo 

particular de la identidad de una universidad jesuítica está en ser capaz de actualizarse a lo 

nuevo de la cultura y a la novedad de lo jesuítico, siguiendo la iniciativa de los orígenes y 

cuidándose de no caer en el peligro de una defensa a ultranza de la tradición. 

(…) algunos tienden a pensar que nuestra identidad depende más del pasado que del futuro, 

y eso no es así. Exagerar o sobredimensionar lo histórico, el pasado, y cerrarse a penar la 

identidad desde una perspectiva de futuro, nos haría conservadores en el mal sentido de la 

palabra: como si la identidad hubiera de ser preservada, protegida, salvaguardada de los 

peligros de la época presente… (p. 121) 

La Editorial Javeriana (2010), publicada en la Revista Javeriana, a propósito de la 

identidad javeriana realiza un recorrido desde la triple fundamentación (universidad, católica 

y jesuítica) hasta la necesidad de conocer las especificidades de la opción misional jesuítica. 

El fundamento jesuítico se entiende desde los documentos de la Compañía de Jesús, por lo 

que el artículo cita a la Congregación General 34 (CG 34) que define una institución 

educativa como de la Compañía de Jesús, “Para que pueda llamarse institución de la 

Compañía, una universidad habrá de evaluar y responder periódicamente ante ésta a fin de 

comprobar si su dinámica se desarrolla o no en línea con la misión de la SJ” (CG 34, citada 

por la Editorial Javeriana, p. 162). Esta constante evaluación es en sí misma un rasgo 

distintivo de la educación jesuítica, y por lo mismo de la identidad javeriana. El artículo 

culmina haciendo un llamado a la evaluación constante de cara a los principios rectores de la 

Compañía de Jesús, “que todos conozcamos debidamente esas opciones e ideales recogidos 

en palabras e imágenes del hoy y del ayer de la Javeriana y, sobre todo, en que los hagamos 

vida en la cotidianidad del quehacer universitario”. (p. 165) 
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Patricia Martínez en el artículo Naturaleza universitaria: universidad como 

institución social, publicado en la Revista Orientaciones Universitarias, desarrolla una 

indagación sobre la naturaleza de la universidad y su carácter social, a la luz de la propuesta 

de universidad presentada por el P. Borrero Cabal. La naturaleza de la universidad brinda su 

identidad, por ello recurre a plantear la relación entre su origen etimológico, “unus/a/um, 

uno, y verto/s/ere girar, lo que le da su sentido sociológico: donde uno está para todos y todos 

para uno.”(p.13); y la relación que se da con el servicio social. Es decir, desde sus orígenes 

la identidad javeriana estaría puesta en términos de servir a la sociedad, no sólo desde la 

conservación y repetición de los conocimientos o saberes, sino desde la innovación, crítica y 

proposición de nuevas formas de relaciones en la sociedad. “…sólo quienes estemos 

dispuestos, como personas naturales conscientes de nuestra vocación y deber, a seguir siendo 

el puñado entusiasta y estudioso de la verdad, puesta al servicio del todo social, merecemos 

ser universitarios…” (p. 16) 

Una vez realizado este recorrido que visibiliza la producción sobre identidad 

universitaria, la presente investigación asume esta identidad como una construcción 

producida desde el presente de la comunidad educativa en relación con una tradición y con 

el presente dinámico de la sociedad donde desarrolla sus actividades la universidad. De tal 

manera que se reconoce en primer lugar el carácter dinámico y, por consiguiente, en 

constante construcción y no como reproducción de una abstracción. La identidad 

universitaria, en la Pontificia Universidad Javeriana se construye desde el triple diálogo con 

la tradición educativa de la Compañía de Jesús, que se concreta en el presente en los 

documentos que rigen la institución universitaria; el objeto propio de toda universidad que 

es la construcción, transmisión e investigación en las múltiples áreas del conocimiento y el 

saber; y con los sujetos que son los miembros de la comunidad educativa, en sus relaciones 

con los contextos que habitan. De este triple diálogo se entiende la constante novedad de la 

construcción de la identidad Javeriana.  

Formación Integral  

 En lo relativo a la formación integral existen diversos estudios en el ámbito 

universitario. Para el presente estudio de antecedentes se indagan los estudios referidos a la 
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formación integral universitaria colombiana en general y luego los estudios particulares 

dentro de la propuesta de la Compañía de Jesús.   

 En primer lugar, conviene señalar lo que afirman la ley 30 (MEN, 1992) y la ley 115 

(MEN, 1994) respecto de la formación integral. El art. 6° de la Ley 30 de 1992 señala que la 

formación integral es uno, el primero, objetivo de la Educación Superior y de sus 

instituciones. “a) Profundizar en la formación integral de los colombianos dentro de las 

modalidades y calidades de la Educación Superior, capacitándolos para cumplir las funciones 

profesionales, investigativas y de servicio social que requiere el país.” El art. 5º de la Ley 

115 de 1994, vuelve a señalar a la formación integral dentro de los fines de la educación, si 

bien, no como objeto directo, sí lo plantea como ámbito de comprensión educativo. “No. 1º. 

El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le imponen los 

derechos de los demás y el orden jurídico, dentro de un proceso de formación integral, física, 

psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, ética, cívica y demás valores 

humanos.”  

 José Amar (2002), en el artículo Formación integral: una reflexión a partir de la 

sociología de la cultura, plantea un análisis de la educación superior en Colombia y reconoce 

la necesidad de entender la complejidad de la formación integral desde los factores que 

afectan el contexto universitario colombiano, entre los que aparecen la sociedad del 

conocimiento y la urgencia por ampliar la preocupación educativa, no solo a las disciplinas, 

sino a la formación de ciudadanos informados, críticos y capaces de asumir 

responsabilidades. La ciencia y la tecnología es otro factor que afecta el contexto educativo, 

inquiriendo a las universidades en su labor de formar estudiantes críticos con los avances y 

capaces de tomar partido ante las diversas novedades que surgen día a día. El mundo virtual 

se ha convertido en otro factor de impacto al contexto universitario, particularmente desde 

las estructuras que señala Wong ((1999) citado por Amar, 2002, p. 83): realidad virtual, 

producto virtual, entre otras, las cuales requieren de un acercamiento serio y profundo. Fruto 

de estas realidades cambiantes y, en gran medida, de una injusticia arrastrada desde los años 

precedentes, la exclusión social en lo relativo al empleo es otro factor que requiere de 

particular atención desde los centros universitarios.  

 Adriana Nova (2016), en el artículo La formación integral: una apuesta de la 

educación superior, realiza un estudio comparativo de la formación integral en Colombia 
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desde las leyes colombianas (MEN, 1992; MEN, 1994), algunos autores clásicos (Kant y 

Looke) y contemporáneos como Orosco (2009), entre otros. Entre los resultados obtenidos 

sobresale comprender el fin de la educación como “llevar al ser a alcanzar su humanización, 

a partir del desarrollo de su condición y naturaleza, para lograr formar personas plenamente 

desarrolladas y sociedades más justas y pacíficas” (Nova, 2016, p. 185). También sobresale 

la integración de las humanidades dentro de la visión integradora de la formación integral.  

 Escobar, Franco y Duque (2010), en el artículo La formación integral en la educación 

superior. Significado para los docentes como actores de la vida universitaria, realizan un 

estudio cualitativo respecto del significado que posee la formación integral en la educación 

superior, particularmente en los docentes de la Universidad de Caldas. El artículo parte de 

analizar el significado de educación, hasta llegar a una definición de formación integral 

entendida como la acción de descubrir, potenciar y desarrollar las facultades humanas 

superiores y los talentos para beneficio propio y de la sociedad a todo nivel. A continuación, 

se realiza un estudio comparativo con las percepciones de algunos docentes, a partir del cual 

se concluye que la formación integral es un fin al cual la universidad no puede renunciar; que 

se caracteriza por ser un proceso continuo y permanente que ocurre en los estudiantes durante 

todo el periodo de estudio, y que no puede estar por debajo de las exigencias académicas.  

Guillermo Hoyos (2009), en el artículo Educación para un nuevo humanismo 

publicado en la Revista Magis, aborda el tema de la responsabilidad social universitaria, 

cuiestionando la tendencia actual que evalúa administrtivamente los procesos educativos, y 

reduce el concepto de pertinencia a la adecuación educativa frente al devenir económico de 

la sociedad. Por lo cual propone reposicionar la formación humanista como centro de los 

procesos educativos. Para lograr dicho reposicionamiento plantea una lectura del humanismo 

de Heidegger, Sloterdijk, Derridá, Nussbaum y Habermas. Finalmente el autor propone 

pensar la educación desde un proyecto de nuevo humanismo, fundamentado en una estructura 

comunicacional, desde la cual nutre y enriquese lo que el autor denomina ethos universitario.  

Dentro de los textos propios de la Compañía de Jesús, ya sea en los discursos de los 

P. Generales, en los documentos institucionales de las organizaciones de educación jesuítica, 

o desde instituciones educativas concretas, se han realizado trabajos importantes dirigidos a 

visibilizar las particularidades y aportes de la formación integral entendida desde los 

principios ignacianos.  
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 Rafael Campo y Mariluz Restrepo (1999), en el artículo Formación Integral en la 

visión y la acción de la facultad de educación, retoman las directrices que la Pontificia 

Universidad Javeriana, particularmente lo que, desde su facultad de educación, ha planteado 

sobre formación integral. Al respecto, reconocen que la formación integral puede entenderse 

como una forma de educación que supone el desarrollo armónico de las dimensiones 

personales. Específicamente la PUJ entiende la formación integral como un proceso 

encaminado a “facilitar, apoyar y avivar las aptitudes humanas siguiendo los principios del 

magis ignaciano, en búsqueda de la excelencia, queriendo que seamos mejores seres humanos 

a través del servicio al otro”. (p. 18) A continuación se proponen responder preguntas por los 

sujetos de la formación integral, el horizonte en el que se espera desarrollar la propuesta 

educativa y las condiciones de posibilidad. Al finalizar el artículo plantea una amplia 

bibliografía sobre el tema, desde los textos de la Universidad y específicamente documentos 

particulares de la facultad de educación.  

Robert Mitchell S.J. (1988), en el artículo titulado Five traits of Jesuit Education 

(Cinco rasgos de la educación jesuítica), señala como prioridad de la formación integral 

entendida al modo jesuítico la presencia de algunos atributos particulares: entender el mundo 

real; enfocarse en las grandes cuestiones; libertad frente a los prejuicios; ayudar a los 

estudiantes a que descubran su vocación en la vida, particularmente su vocación a servir y 

amar; incluir necesariamente una economía diversa; la verdad en la adversidad, y la 

necesidad de hablar de un mundo más amplio. Estos tópicos manifiestan la estrecha relación 

entre el desarrollo de los individuos y la relación necesaria con el contexto en el que los 

mismos se desenvuelven.   

 Josep María Margenat (2016), en el artículo El sistema educativo de los primeros 

jesuitas, investiga en los primeros documentos de la Compañía de Jesús que hablan sobre 

educación y procura indagar sobre lo que el autor denomina “el núcleo original de la 

invención renacentista de los primeros colegios y universidades jesuitas.” (p. 1). Al examinar 

los orígenes el autor reconoce cuatro características de la formación integral, presentes en 

palaras de Diego Ledezma S.J. (co-autor de los primeros textos de la SJ): utilitas-humanitas-

iustitia-fides. Estas cuatro características son desplegadas por el autor en otros tópicos 

particulares: globalidad, progresividad, integralidad, secularidad, unidad y gratuidad. El 

artículo finalmente concluye que en los orígenes de la Compañía de Jesús hubo una apuesta 
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educativa en el Colegio Romano (futura universidad Gregoriana), cuyo éxito fue mediado 

por la novedosa concepción de formación integral.  

 La Compañía de Jesús (1986), en el texto Características de la Educación de la 

Compañía de Jesús, aborda profundas preguntas en relación con los centros educativos 

dentro de la Compañía de Jesús, tales como ¿Podrían ser instrumentos adecuados en el 

cumplimiento de las finalidades apostólicas de la Compañía de Jesús? ¿Serían capaces de 

responder a las necesidades de los hombres y mujeres del mundo de hoy? En respuesta a ello 

se plantea una relectura de la identidad ignaciana de los centros educativos. Dentro de los 

temas abordados reconoce que la formación integral es un medio para asumir el desarrollo 

humano como criatura de Dios. “La preocupación por el desarrollo completo del hombre, 

como criatura de Dios, en lo que consiste el “humanismo cristiano” de la educación jesuítica, 

realza la felicidad de la vida que resulta de un ejercicio responsable de la libertad, pero, al 

mismo tiempo, reconoce la realidad del pecado y sus efectos en la vida de cada persona.”(p. 

14) 

 Luiz Fernando Klein (2017), en el texto escrito para el I Encuentro Virtual de 

directores académicos de FLACSI (Federación Latinoamericana de Colegios de la SI) 

titulado La educación integral según la pedagogía ignaciana, investiga la educación integral 

a la luz de la Pedagogía Ignaciana, de cuya relación surge una identidad propia inspirada en 

la vida y escritos de Ignacio de Loyola. La educación integral se entiende como una apuesta 

decidida por la comprensión del ser humano desde la multiplicidad de las dimensiones 

humanas, sin renunciar a la unidad de estas en cada sujeto. Del mismo modo, se esfuerza por 

mostrar cómo la educación integral en la Compañía de Jesús sobrepasa la programación de 

un currículo específico, y por ende supera los límites del aula de clase, e implica una visión 

de toda la escuela como lugar pedagógico y por ende educativo.  
En orden a elaborar el currículo, los factores del mapeo de la Educación Integral, aunque 

amplio, porque son muchos los aspectos y factores a considerar, hay que tratarlos con 

flexibilidad y realismo. Sería como aplicar el ´Zoom´ sobre el mapeo, bajando de los aspectos 

más generales, como los principios educativos, hacia los más específicos sobre el desempeño 

del estudiante. (p. 17) 

El Secretariado General de la Federación Internacional de Universidades Católicas 

(FIUC) (2000), en el texto titulado Pedagogía Universitaria y Formación Integral. Un 

proyecto para la Universidad Católica del Tercer Milenio, aborda la pregunta por el aporte 



24 
 

de las instituciones de educación superior confiadas o dirigidas por grupos católicos. Dentro 

de los diversos aportes sobresale la comprensión de la formación integral como la disposición 

del alumno a saberes que implican todo el ser humano, y con ello sobre superan los saberes 

disciplinares. “La formación integral es, pues, la preparación del estudiante (…) también para 

que pueda eventualmente asumir sus responsabilidades como ser humano y hacerse cargo de 

su propia vida” (p. 15). Un aporte particular de la propuesta educativa católica es su fuerte 

énfasis en el compromiso social, “Podemos decir, por tanto, que la formación integral nace 

de una convicción según la cual la educación (…) ha de tener en cuenta (…) los aspectos 

sociales de la formación del estudiante.” (p. 16). 

 El P. Peter-Hans Kolvenbach, S.J. en múltiples ocasiones y textos trató el tema de la 

formación integral dentro de la Compañía de Jesús, particularmente interesa resaltar dos 

textos en los cuales se señalan algunas especificidades. Kolvenbach (2000) en el texto El 

servicio de la fe y la promoción de la justicia en la educación universitaria de la Compañía 

de Jesús de Estados Unidos reconoce que todas las universidades están sometidas a la presión 

del exitismo, lo cual las ha llevado en ocasiones a una implementación de programas que 

fragmentan a los seres humanos. Por tal razón la propuesta ignaciana resulta contra-corriente 

y actual en su apuesta por toda la persona, particularmente desde el énfasis en la dimensión 

de responsabilidad social. “La persona del mañana no podrá se “completa” sin una adecuada 

conciencia instruida de la sociedad y de la cultura, con la que contribuir generosamente en el 

mundo tal cual es”(p. 86). En el texto titulado La Universidad de la Compañía de Jesús a la 

luz del Carisma Ignaciano, Kolvenbach (2001a) retoma las cuatro características clásicas de 

la educación jesuítica (utilidad, humanidad, justicia y fe) y las compara con una declaración 

de un College de los Estados Unidos. De esa comparación surge la visión de una universidad 

jesuítica en la que la formación integral aborda la polaridad academia y evangelización; es 

decir que la formación integral se ve enriquecida con lo que Ignacio denominó salvación de 

las almas, entendido hoy como la pregunta por la complejidad de lo humano. “Con “fidelidad 

creativa” al carisma IGNACIANO y a la misión de la Compañía, estoy seguro de que la 

educación superior de la Compañía sabrá encontrar caminos para superar las tensiones y 

continuar “señalándose” en su servicio a la Iglesia y el mundo” (p. 63). 

 La Asociación de Colegios Jesuitas de Colombia (ACODESI) (2003), en el texto La 

Formación Integral Y Sus Dimensiones: Texto Didáctico, define la formación integral como 
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un estilo educativo caracterizado particularmente por ofrecer a los estudiantes los elementos 

necesarios para su crecimiento como personas, desarrollando sus características, 

potencialidades y condiciones particulares (pg 6). Dicho documento funge como directriz 

didáctica para la educación jesuita, particularmente en el área de secundaria, si bien el 

desarrollo y descripción del proceso de la formación integral aporta una caracterización y 

profundización respecto de las ocho dimensiones clásicas (ética, espiritual, cognitiva, 

afectiva, comunicativa, estética, corporal, socio-política). 

 Después de este ejercicio de reconocimiento de antecedentes, la presente 

investigación asume la Formación Integral como la apuesta antropológica de la educación 

universitaria, desde la cual se entiende y se configuran los procesos educativos. La formación 

integral se posiciona como el fundamento sobre el cual surge cualquier otra reflexión a 

propósito de la identidad Javeriana. En tanto que fundamento antropológico integra la visión 

teológica que sostiene los principios educativos de la Compañía de Jesús y la función social 

de la educación. 

 

Universidad 

Dado que la presente investigación aborda la pregunta por la construcción de 

identidad en el ámbito universitario, conviene plantear una visión amplia sobre la realidad 

universitaria y su relación con la constitución de identidad. Y como la educación superior en 

América Latina posee algunas particularidades, relacionadas con su origen, contexto y 

horizontes entonces, a continuación, se presentarán algunas obras que abordan la educación 

superior como objeto de estudio. 

El P. Alfonso Borrero Cabal ha sido uno de los grandes teóricos de la educación 

superior en Colombia. Su basta obra lo antecede, así como la sistematicidad de su 

pensamiento. Referiré algunas obras de tan ilustre personaje de cara a preguntas pertinentes 

a la investigación. Un primer artículo es el titulado “Idea de la universidad en sus orígenes” 

(2008a), en el cual se asume la pregunta por el origen de la universidad, entendida como 

universitas a la luz de su sentido institucional, corporativo y académico. En cuanto 

universidad, el P. Borrero profundiza la comprensión del concepto universidad. 
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“Universitas es un término latino derivado del unus, la unidad, y de verto que conllevva el 

sentido de volver. Conjugados estos elementos semánticos, universitas significó la unidad de 

cosas diversas o unidad en la diversidad, y también la unidad de personas congregadas, por 

ejemplo, en un gremio social, a veces conocido en épocas posteriores al latín clásico, con 

diversos matices, como corpus, collegium, communio, societas o consotium, sin que en 

ninguno de estos casos la unidad significara uniformidad. (p. 35) 

Esta definición se convierte en un pilar sobre el cual se sostiene una profunda reflexión sobre 

universidad. El artículo continúa con un amplio estudio sobre el desarrollo histórico de la 

universidad hasta llegar a postular algunos lineamientos entorno a la autonomía de la 

universidad respecto de los poderes políticos y religiosos.  

En el artículo “La crisis mundial de la educación” Borrero (2008b) retoma lo dicho 

por el profesor Philip H. Combs en relación con la crisis mundial de la educación, y señala 

que parte de la crisis de la educación superior puede entenderse a la luz de tres categorías: 

cambio de realidades, adaptación a las novedades y disparidad en la distribución de recursos. 

Este panorama requiere de un estudio profundo y amplio por parte de las ciencias para dar 

cuenta de su complejidad, el P. Borrero citando a Combs señala que “El mundo de la 

educación, tal como lo vemos, se ha vuelto tan complejo y se halla en un estado tan grave, 

que … se necesitan lenguajes e ideas de muchas disciplinas … (para) ver con claridad todo 

el conjunto.” (p. 398). Las tres categorías aparecen tenuemente en la educación superior, 

generando rupturas e incertidumbres con el mundo y la nueva realidad humana. El artículo 

culmina planteando la necesidad de una educación permanente y de extensión.  

El P. Fabio Ramírez (2004), en su ponencia titulada Notas para una historia de la 

Universidad Javeriana, realiza un breve esbozo sobre lo que puede constituir una historia de 

la Universidad Javeriana dividiendo la historia en Javeriana Colonial y Javeriana Actual. 

Dicha historia resulta relevante en tanto que muestra cómo se constituye una institución de 

educación superior en Colombia, en el vaivén de las relaciones políticas, religiosas y sociales. 

Conviene resaltar cómo el autor plantea una fuerte influencia de la religión en lo que 

denomina la Javeriana Colonial, “El modelo de las universidades americanas eran las 

universidades españolas medievales … necesitaba aprobación del Papa y del Rey…” (p. 6). 

Con todo, la Javeriana no fue una institución atada a la voluntad de dirigentes externos, sino 
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que dentro de sus posibilidades procuró ser fuente de la producción intelectual colombiana, 

así como de traer los avances modernos en la ciencia y en la filosofía. En la denominada 

Javeriana Actual sobre sale la necesidad de asumir gobiernos contrarios a la orientación 

católica de la Compañía de Jesús y sus consecuentes retaliaciones. Con el paso de los años, 

la Universidad fue consolidando su identidad, independiente de los poderes políticos, 

íntimamente ligada a los principios de la Compañía de Jesús, y suficientemente autónoma 

para avanzar en sus funciones sustantivas de enseñanza, docencia y extensión.  

Uno de los autores clásicos en la reflexión sobre la universidad, particularmente 

católica, es el cardenal John Henry Newman; por tal razón analizaremos dos textos en cuanto 

a la comprensión de universidad y la particularidad del enfoque católico. Newman (2016), 

en el texto La Idea de una Universidad, entiende la universidad como un lugar de 

conocimiento, “En estos discursos se concibe la universidad como un lugar donde se enseña 

conocimiento universal …” (p. 31), este objeto final es entendido como fundamento último 

de la educación superior, sobre cualquier otro interés local.  

En relación con la educación superior católica, Newman (1996) se pregunta por cuál 

es la finalidad de la construcción de universidades, a lo cual responde que es la configuración 

de instituciones educativas que permitan la profesión de un credo particular. “El gran objetivo 

que persigue la Santa Sede en la fundación de una universidad católica es que los católicos 

gocen de ventajas similares a las de los estudiantes ingleses con respecto al cultivo del 

intelecto…” (p. 34). Con esta premisa Newman establece el cultivo del intelecto como 

fundamento último de la universidad, a continuación, señala cómo el intelecto se dirige hacia 

las ramas del conocimiento, y cómo se plantea una visión católica, entonces las ramas del 

conocimiento convergen en un origen común que es el Creador. “Comienzo resumiendo … 

que todas las ramas del conocimiento están conectadas, ya que el objeto de estudio de cada 

una está íntimamente unido por ser todas obras del Creador.” (p. 87).  De esta manera, 

Newman construye su visión de universidad católica a la luz de una postura intelectual, según 

la cual el fin último es el cultivo de las cualidades humanas que le permiten desarrollar la 

naturaleza creada por Dios. En esta medida, la fe se entiende desde la comprensión de la 

naturaleza humana como acción gratuita de Dios, y la consecuente adhesión al movimiento 

creador de Dios.   
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Se torna relevante reconocer que el concepto de universidad no fue una categoría que 

estuviese dentro de los presupuestos de la investigación, sino que al realizar el recorrido de 

los antecedentes emergió como elemento de significado que amplía la visión histórica y 

conceptual respecto de la identidad universitaria como objeto de investigación. En esta 

medida, la presente investigación recupera el sentido de universidad, desde una visión 

particularmente contextualizada en la Pontificia Universidad Javeriana, de ahí que los autores 

mayoritarios sean Jesuitas que por primera vez platearon el tema de la universidad como 

objeto de estudio en sí en el territorio Colombiano. Por tal razón, la propuesta del P. Borrero 

de una universidad entendida como un espacio-tiempo en el cual confluye la investigación y 

reproducción del saber, siempre de cara a la realidad social de los sujetos que intervienen en 

el hecho educativo, y vinculando estrechamente las intencionalidades propias de las 

instituciones.  
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2. CONSTRUCCIÓN CONCEPTUAL  

2.1. MARCO TEÓRICO 

Se abordan tres ejes temáticos: en primer lugar, la Identidad Javeriana y su 

fundamentación en la Propuesta educativa de la Compañía de Jesús; en segundo lugar, 

Formación Integral; y, en tercer lugar, Bienestar Universitario. 

Identidad Javeriana 

Antes de entrar a hablar sobre la identidad javeriana, conviene indagar por el 

significado y sentido de la identidad en las universidades. Hablar de identidad universitaria 

suele hacer referencia directa a las directrices que regulan la utilización de símbolos 

representativos de las instituciones educativas (Pontificia Universidad Javeriana, 2004). Sin 

embargo, la identidad se ha convertido en un tema central dentro de la reflexión de las 

ciencias sociales. A finales del siglo XX, Charles Taylor reconocía la centralidad del discurso 

sobre la identidad y así lo dejó notar al inicio de una conferencia cuando preguntó: “¿Por qué 

se habla tanto de la identidad en nuestros días?” (Taylor, 1996, p. 10). Una de las razones 

que señala Taylor para este posicionamiento se encuentra en las novedades que trajo la 

modernidad. Para Taylor, el problema sobre la identidad surge con la modernidad y el paso 

de la identidad otorgada por la cultura en una sociedad específica, a una identidad producto 

de la invención del sujeto.  

Con la modernidad se instaura una nueva forma de relaciones, lo cual significó poner 

entre dicho los estándares identitarios que designaban a cada miembro de la sociedad un lugar 

específico. Esta novedad que trajo la modernidad impactó también las Instituciones de 

Educación Superior llegando a proponer nuevos temas a la agenda educativa, tales como: la 

globalización y la crisis financiera (Ruiz, 2004), en américa se vive una construcción o 

búsqueda de nueva identidad universitaria, y la invención como finalidad de la universidad 

(Mollis, 2003, pp. 11-12).  

Para suerte de la presente investigación la identidad, personal o institucional, se 

entiende como el resultado de una labor que cada sujeto debe realizar por sí mismo y de 

forma original (Taylor, 1996, pp. 13-14; Mollis, 2010). A esto se refieren otros autores, 
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cuando señalan que el concepto de identidad es dinámico, así como los estudios que se hacen 

sobre ella (Coll y Falsafi, 2010, p. 18). Por dinámico se entiende que el concepto posee 

variadas aristas, con lo cual la univocidad resulta una quimera, y es necesario hablar 

constantemente sobre la diversidad y multiplicidad; tanto en la dimensión que se desea 

abordar, como en el campo de estudio desde el cual se realiza el acercamiento. La profesora 

Bajardi reconoce que la identidad de un ser humano no puede ser abarcada en su totalidad, 

sino que depende del aspecto al cuál se desee hacer referencia: cultural, nacional, social, 

sicológico, religioso, sexual o de género, entre otros (2015, p. 107). En consecuencia, es 

necesario reconocer que en la actualidad el tema de la identidad implica el reconocimiento 

de la pluralidad de sub-identidades, todas ellas cohabitando desde el mismo sujeto.  

Ahora bien, aún en medio de la polisemia es necesario crear distinciones tales como 

las que propone la profesora Bajardi: identidad subjetiva e identidad objetiva. Por identidad 

subjetiva puede entenderse la identidad que el sujeto tiene para sí mismo, mientras que la 

identidad objetiva puede ser la identidad para los demás (2015, p.107). En esta línea de ideas, 

dentro de la educación superior, puede afirmarse que existen dos enfoques para estudiar la 

identidad: análisis organizacional, particular de norte de América, y caracterizado por un 

análisis sincrónico de la producción de conocimiento; y el análisis histórico social, presente 

con mayor fuerza en América Latina, y caracterizado por un análisis diacrónico que da 

prioridad a los procesos macro, teniendo en cuenta el contexto social, político y económico 

(Mollis, 2010, p. 204).  

Este doble acercamiento al tema de la identidad en las instituciones universitarias 

permite centrar una investigación en el ámbito organizacional, ya que resulta relevante 

indagar el modo como se está configurando la identidad dentro de una institución en la 

relación que se entabla entre: alumnos, docentes, exalumnos y administrativos.  

Ahora bien, teniendo presente que el tema de la identidad implica una reconocida 

polisemia, y acotando el tema a lo correspondiente con el ámbito organizacional, es necesario 

señalar algunos campos de trabajo que actualmente se están desarrollando en este horizonte. 

Al momento de pensar la identidad y sus relaciones dentro de la educación en los últimos 

tiempos, es posible reconocer investigaciones en las distintas áreas del conocimiento que 

versan sobre: la construcción de la identidad en ambientes multiculturales, esto como 
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resultado de la alta movilidad humana (Ruiz, 2004; Doncel, 2012; Fuentes, 2013; Poalelungi, 

2016; Arrazola, 2017; Göks, 2017); el rol de los maestros dentro de la construcción de la 

identidad de los estudiantes (del Valle, 2001; Penalva, 2006), y elementos pedagógicos y 

sicológicos dentro del desarrollo de la identidad de los estudiantes en el aula (Freitas, 2016). 

Ante este panorama, resulta de suma importancia, para cualquier investigación sobre 

Educación Superior, indagar sobre el modo como se está constituyendo su identidad desde el 

interior mismo de la institución, teniendo presente que los referentes culturales, sociales, 

económicos y geográficos resultan de un alto nivel esclarecedor en torno a esta temática. 

Bajo esta perspectiva, es necesario indagar sobre el modo como se configura la 

identidad universitaria en la Javeriana, en principio desde sus documentos. Recurrir a sus 

documentos constitucionales para reconocer la raíz de dicha institución en la historia, en el 

deseo y voluntad de unos fundadores que se ha reconstruído y alimentado a lo largo del 

tiempo, pero que aún guarda una voluntad primera. Esta acción revela la polisemia del 

concepto mismo de identidad, y la complejidad que enfrenta toda institución al hablar ella. 

Esto no significa que no se pueda llegar a conceptualizar la identidad de una universidad 

como la Pontificia Universidad Javeriana (PUJ), sino que expresa desde el inicio la necesidad 

de relacionar e interconectar los diversos elementos que componen dicha identidad, pasando 

por la concreción documental de una intensión fundacional, hasta integrar un ethos expresado 

en el comportamiento cotidiano de la comunidad educativa. (Pontificia Universidad 

Javeriana, 2015, pp. 10-11) 

Históricamente la PUJ ha procurado reflexionar sobre los fundamentos en que se 

sostiene, llegando en la actualidad a definir su ser y naturaleza desde una perspectiva que 

integra la triada: Catolicidad, en tanto que tienen una personería de derecho canónico; 

Universidad, en cuanto se rige por la regulación colombiana y expide títulos según la misma; 

y, Jesuítico, en tanto que fue fundada y es regentada por la Compañía de Jesús (Pontificia 

Universidad Javeriana, 2013, No 3-5). 

Siguiendo los documentos constitutivos de la universidad, los objetivos que dan 

cohesión a la Javeriana, en tanto que institución universitaria se resumen en: servir a la 

comunidad humana desde el apoyo a la construcción de una sociedad más educada, culta y 



32 
 

justa; formar integralmente a las personas por medio de la creación, desarrollo, conservación 

y transmisión de la ciencia y la cultura; contribuir a la elaboración y difusión de la integración 

entre método, valores humanos y principios evangélicos. Estos objetivos esperan ser 

alcanzados por medio de la conjugación particular entre: criterios católicos, principios 

educativos de la Compañía de Jesús, y la regulación de toda universidad que respeta la 

libertad de cátedra. Esta triada afecta a una población específica de profesores, alumnos, 

administrativos y exalumnos; cuyo resultado particular puede denominarse identidad 

Javeriana. (Pontificia Universidad Javeriana, 2013, No 10-28) 

Ahora bien, esta conjunción de elementos se ve reflejada concretamente en la 

configuración orgánica de la PUJ; puesto que, iluminada por su origen, la universidad 

organiza su administración a la luz de cinco vicerrectorías, destinando una de ellas para el 

cuidado de los valores propios: Académica, de Investigación, de Extensión y Relaciones 

Interinstitucionales, Administrativa y del Medio Universitario. Ésta última vicerrectoría es 

lo que otras universidades denominan Bienestar Universitario, y posee como fin procurar que 

todos los procesos en la Universidad estén acordes con los principios educativos de la 

Compañía de Jesús, así como a propiciar la conformación y desarrollo de la Comunidad 

Educativa; promoviendo el bienestar integral de cada una de las personas que la componen.  

Ya que la identidad de la Javeriana ha bebido de la identidad de la Compañía de Jesús, 

y dicha orden religiosa ha realizado ingentes esfuerzos por encarnar la espiritualidad 

ignaciana en cada momento histórico, vale la pena señalar por lo menos dos grandes 

momentos en la historia reciente marcados por la fe, la justicia y la reconciliación. Para 1990 

la PUJ recibió la visita del Gran Canciller P. Peter-Hans kolvenbach S.J., y en su alocución 

a la Universidad resaltó los componentes universitario, católico y jesuítico de cara a la 

realidad nacional. En cuanto al ser universitario (Universitas) la universidad se entiende 

como el hogar de los distintos saberes en relación, procurando evitar el fraccionamiento de 

las ciencias y apostando por la interrelación y comunicación de los saberes. En cuanto 

católica, la Javeriana apuesta por la unidad de saberes desde la realidad del ser humano; es 

decir, los distintos saberes en sus especialidades encuentran unidad en el ser humano, 

entendido desde la revelación del Verbo encarnado, lo cual particulariza la apuesta humanista 

de la universidad católica. En cuanto jesuítica, la universidad Javeriana siguiendo el espíritu 
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de Ignacio encamina sus esfuerzos hacia la formación de hombres para los demás, de líderes 

comprometidos con los valores del evangelio. Estos tres elementos se ven profundamente 

alentados por una opción radical al servicio de la fe y la promoción de la justicia; lo cual, en 

el contexto colombiano, implicaba una apuesta por una educación crítica ante los antivalores 

sociales, con un marcado acento en pro de la paz y la solidaridad necesarios en la defensa de 

los menos favorecidos (Kolvenbach, 1990).  

Esta particular forma de comprender la misión de la Compañía de Jesús desde la 

Javeriana, permitió que un año después (1991) el P. Gerardo Arango S.J. rector de la 

Javeriana, ahondara en la Identidad de una universidad jesuita. Al respecto, el P. Arango 

señaló que la identidad de una universidad jesuítica, a la luz de las alocuciones del Gran 

Canciller Peter-Hans Kolvenbach sobre la educación universitaria en el contexto de fin de 

milenio, debe caracterizarse por: una visión positiva y global del ser humano afincada en la 

esperanza que emerge de la encarnación de Jesús en la historia de la humanidad, que invita 

a todos los miembros de la comunidad educativa a mantener una actitud constante de 

discernimiento, como metodología, frente a todos los problemas básicos de las ciencias; 

compartir la misión apostólica de la Compañía de Jesús, la cual ha optado decididamente por 

estar al servicio de la fe y la promoción de la justicia, procurando ahondar y fundamentar 

dicha opción desde las distintas ciencias, y, asumir como campos operativos de la educación 

universitaria la interdisciplinariedad, la reflexión sobre los valores, el trabajo conjunto por 

parte de toda la comunidad educativa y la cooperación internacional (Arango, 1991). 

Este primer momento, marcado por la opción jesuítica pos vaticana de fe y justicia, 

impregnó los fundamentos de la universidad y su identidad. Para 1992, en la misión de la 

javeriana se propuso “vigorizar la presencia de la Universidad en el país” (Pontificia 

Universidad Javeriana, 1995, p. 35), y el Proyecto Educativo de ese momento entiende que 

la formación integral ha de motivar el sacrificio en la promoción de la justicia y la defensa 

de los más débiles, basados en la doctrina de Jesucristo (Pontificia Universidad Javeriana, 

1992). Para 1995, se definió dentro de las políticas que orientaban el desarrollo de la 

Universidad la necesidad de transparentar la condición de Universidad católica y jesuítica 

mediante las opciones por la ciencia, la fe, la cultura, la justicia y la paz (Pontificia 

Universidad Javeriana, 1995).  



34 
 

Años después, se vivió un segundo momento en el cual la Javeriana, continuando el 

proceso de reflexión sobre su identidad, asume las nuevas realidades nacionales y mundiales 

y las contrasta con sus fundamentos. Esto se ve reflejado, entre otros elementos, en la 

estructura de las nuevas planeaciones, pues la Universidad incorpora nuevas herramientas 

gerenciales al momento de plantear su visión y misión, procurando integrar los nuevos retos 

que se presentan a la universidad. En las nuevas propuestas se percibe la continuidad en los 

tres ejes fundamentales de universidad, católica y jesuítica; promoviendo la investigación, la 

formación integral, la interdisciplinariedad y vigorizando su presencia en el país (Pontificia 

Universidad Javeriana, 2007).   

Así mismo, la reflexión sobre la identidad javeriana se fue nutriendo con las 

alocuciones de jesuitas renombrados, particularmente los P. Generales de la Compañía de 

Jesús, quienes, en su papel de Gran Canciller, brindaron en distintos lugares lineamientos 

para actualizar la misión de la educación superior desde la propuesta jesuítica. Sobresalen 

algunos documentos y criterios, como la alocución del P. Kolvenbach (2001) a los rectores 

de Universidades de la Compañía de Jesús, donde reconoce que la labor educativa 

universitaria está presente desde el inicio de la Compañía de Jesús, siempre en el horizonte 

de ayudar y más conocer y servir al Creador y Señor. En este discurso, el P. Kolvenbach 

propone como elemento particular de la identidad jesuítica, mantener una tensión creativa 

entre la dimensión académica y la demisión apostólica de toda Institución de Educación 

Superior (IES) (Kolvenbach, 2001, p. 63).   

Otro referente en relación con la pregunta por la identidad javeriana es la propuesta 

del P. Adolfo Nicolás, quien en distintos escenarios enfatizó sobre tres temas coyunturales 

de la educación superior: profundidad en la investigación de los saberes particulares, de tal 

manera que promueva en docentes y estudiantes una actitud crítica, propositiva y 

esperanzadora-creativa ante las realidades concretas de nuestro tiempo, tal es el caso de la 

globalización. Universalidad concreta, entendida como la apuesta por el progreso individual 

y cultural, por medio del aprovechamiento de las nuevas herramientas culturales, que 

permiten una acción en red más eficiente y eficaz ante un mundo interrelacionado. Ministerio 

académico o apostolado intelectual propio de la Compañía de Jesús, lo cual implica la 

profundidad, rigor y sistematicidad en la formación de maestros dentro del paradigma del 
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MAGIS ignaciano, lo cual permita afrontar las nuevas desigualdades y exclusiones desde la 

apuesta por configurar puentes entre una saludable apreciación de la razón y los compromisos 

vitales que la fe exige. (Nicolás, 2010). 

Otro aporte pertinente es lo realizado hasta el momento por el P. Arturo Sosa S.J., 

prepósito general de la Compañía de Jesús a la fecha, quien, en variadas alocuciones, muchas 

de ellas presentes en la página de la Asociación de Universidades Confiadas a la Compañía 

de Jesús en América Latina (AUSJAL), ha enfatizado en la necesidad de actualizar 

permanentemente la identidad jesuita de las universidades según los tiempos y contextos 

particulares. Además, son recurrentes los llamados que hace a la comprensión del mundo 

actual, para poder plantear un diálogo profundo, creativo y transformador entre la fe que 

deviene en justicia las nuevas culturas (Sosa S.J., 2007).  

La lectura atenta de estos documentos, y otros muchos que sobrepasan la presente 

investigación, deviene particularmente en concreciones sobre la identidad Javeriana, que se 

ha venido configurando a lo largo del tiempo. Un pilar fundamental es la construcción actual 

respecto de la misión y visión de la Javeriana, donde se expresa  

La Pontificia Universidad Javeriana es una institución católica de educación superior, 

fundada y regentada por la Compañía de Jesús, comprometida con los principios educativos 

y las orientaciones de la entidad fundadora. Ejerce la docencia, la investigación y el servicio 

con excelencia, como universidad integrada a un país de regiones, con perspectiva global e 

interdisciplinar, y se propone: la formación integral de personas que sobresalgan por su alta 

calidad humana, ética, académica, profesional y por su responsabilidad social; y, la creación 

y el desarrollo de conocimiento y de cultura en una perspectiva crítica e innovadora, para el 

logro de una sociedad justa, sostenible, incluyente, democrática, solidaria y respetuosa de la 

dignidad humana. (Pontificia Universidad Javeriana, 2016, p. 1). 

 Al respecto, conviene agregar algunos esfuerzos que recientemente se han realizado 

desde el Medio Universitario (Pontificia Universidad Javeriana, 2018), donde se plantean 

unas capacidades como componentes de la formación integral: Autonomía, Conciencia 

ecológica, Desarrollo emocional y relacional, Salud e integridad corporal, Desarrollo 

estético/cultural, Responsabilidad Social, Desarrollo socio-político, Capacidad crítica, 

Capacidad innovadora, Desarrollo moral y ético y Desarrollo espiritual. Estas capacidades 
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pueden entenderse como el perfil de salida de los estudiantes que han vivido la experiencia 

de la identidad javeriana.  

 Esta definición identitaria reconoce mucho de lo planteado por la historia de la 

Universidad, e integra las últimas solicitudes planteadas por la Compañía de Jesús. Con todo, 

es importante resaltar los retos que afronta la identidad javeriana, pues haciendo eco de la 

necesidad constante de evaluar y discernir lo planteado por la Javeriana y las nuevas 

realidades humanas, surge la necesidad de analizar la apropiación de la propuesta identitaria 

institucional por parte de la comunidad educativa. Como ya se mencionó, la identidad 

institucional se encuentra en dos niveles: la identidad planteada por la institución y la 

identidad construida por los miembros de la institución. Esta diferenciación requiere de una 

constante revisión para comprender lo que ocurre en la vida diaria de la institución y la 

comunidad educativa, y mucho más, si se desea repensar una mejor manera de responder a 

los retos contextuales e históricos de la humanidad (Editorial, 2010). 

Propuesta educativa de la Compañía de Jesús 
  

Luego de haber realizado este recorrido por la comprensión de la identidad 

universitaria javeriana como una construcción desde la propuesta educativa de la Compañía 

de Jesús, se hace necesario indagar en qué consiste dicha propuesta educativa, y cómo se 

relaciona con la identidad javeriana.   

En primer lugar, resulta conveniente llevar la mirada a los orígenes de la Compañía 

de Jesús, cuando Ignacio de Loyola se plantea la pregunta por la educación como apostolado 

propio de la nueva orden; ya que es la espiritualidad de Ignacio y sus compañeros la que 

promueve y anima la configuración de los nuevos escenarios educativos, marcando un 

derrotero y estructura educativa que acompaña la educación jesuítica hasta nuestros días. Dos 

fechas son relevantes en la historia: en 1548 Ignacio de Loyola funda el primer colegio de la 

Compañía de Jesús en Mesina, y para febrero de 1551 estableció un colegio de enseñanza 

clásica y teológica gratuita, con 15 estudiantes en una modesta casa romana, denominado 

Colegio Romano, lo que en la actualidad se conoce como Universidad Gregoriana 

(Kolvenbach S.J., 2001).  
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Este primer paso dio inicio a una larga tradición educativa, la cual estuvo marcada 

por una experiencia de Dios que impulsó a los primeros jesuitas a educar la sociedad como 

medio particular para llevar a la humanidad al encuentro con Dios. Una de las novedades del 

impulso jesuítico no fueron propiamente los centros educativos, pues ya existían desde años 

atrás. Siguiendo a Margenat (2016, p. 2) la novedad de la educación jesuítica5 fue la síntesis 

entre educación medieval y renacentista, animados por una espiritualidad moderna. En gran 

medida, esta novedad radica en comprender el estudio como un medio para “ayudar a las 

almas”, según lo afirma Ignacio de Loyola en su Autobiografía. La relación entre el estudio 

y el ministerio efectivo de acompañar evangélicamente a las personas es una convicción que 

acompañará a la Compañía de Jesús a lo largo de la historia (Mesa, 2017, p. 17).  

Ahora bien, pero ¿en qué consiste el acompañamiento evangélico en el contexto 

educativo? En primer lugar, es necesario no perder de vista que la educación ignaciana al 

estar enfocada en el ser humano se distancia de la transmisión de contenidos, reglas fórmulas 

o métodos como único fin de la educación. La centralidad de lo humano se entiende como el 

desarrollo de las potencialidades humanas y el desenvolvimiento de cada sujeto de la mejor 

manera posible (FLACSI, 2016, pp. 25-26). No puede perderse de vista que el sujeto en 

Ignacio de Loyola es importante porque es una criatura que está en camino de volver al 

Creador, que es el único absoluto y dador de sentido; de donde se sigue, que la educación 

posee sentido en tanto que brinde los elementos pertinentes para que los sujetos desarrollen 

lo que el creador a colocado en cada uno de ellos y las pongan al servicio de los demás 

(Compañía de Jesús, 1986, No. 21). 

Para un mejor encuadre de la educación ignaciana se hace significativo abordar la 

historia de la Compañía de Jesús a la luz de tres grandes empresas o etapas, cada una 

impregnando la educación ignaciana: fe y humanismo, característico de la antigua compañía 

(XVI-XVIII); Fe y razón, propio de la Compañía Restaurada (XVIII y parte del XX); Fe y 

justicia en la Compañía actual. Vale la pena señalar que el último tramo histórico ha tenido 

                                                        
5 De ahora en adelante se nominará la propuesta educativa de la Compañía de Jesús bajo el título de educación 
jesuítica.   
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representantes insignes que han enfatizado algunos elementos en la concepción de la 

educación Ignaciana. 

De la primera etapa surge la Ratio Studiorum (1599), primer documento sistemático, 

dónde la Compañía de Jesús plasma su ideal de formación humana, fundamentando el 

carácter propio de la educación ignaciana. En los treinta capítulos que componen este texto, 

se expresan reflexiones sobre planes de estudio, programas y métodos de enseñanza, tiempos, 

espacios, orden y convivencia. Particularmente pueden verse reflejados tres elementos claves 

de la educación jesuítica: conocimiento experiencial, diálogo y relación interpersonal, 

comunicación educativa entre estudiantes y maestros (Labrador, 1999, P. 118).  En la Ratio 

Studiorum se encuentra gran variedad de interpretaciones, dependiendo de tiempos, lugares 

y personas.  

En la segunda etapa se resalta la Congregación General 326 (CG32, 1974-1975) que 

plasmó la opción por la fe y la justicia y facilitó leer la misión evangelizadora de la educación 

ignaciana bajo los criterios que surgían del Concilio Vaticano II (CVII,1964) y la CG 32. 

Dentro de estas lecturas sobresalen dos documentos: Características de la Educación de la 

Compañía de Jesús, realizado en 1986, y Pedagogía Ignaciana un planteamiento práctico, 

los cuáles proponen una actualización de los principios educativos y didácticos ignacianos, 

inspirados en la triada experiencia, reflexión y acción. Sobresalen las características de la 

Educación Jesuita descritas sucintamente como: se entiende por características eso que se ha 

denominado nuestro modo de proceder, entendido como inspiración; la atención personal es 

un sello indiscutible; una actitud de lealtad y servicio a la Iglesia; la búsqueda de la excelencia 

académica; la preparación idónea de los colaboradores en la misión; y una visión del mundo 

anclada en la bondad propuesta por los Ejercicios Espirituales de San Ignacio, entendiendo 

siempre el mundo como un medio, y nunca como un fin (Compañía de Jesús, 1986, p. 221).   

Otros aportes relevantes, particularmente a la educación universitaria, pueden 

rastrearse en alocuciones de los Padres Generales, los cuales en sus visitas a las distintas 

instituciones de educación superior señalaron acciones e interpretaciones pertinentes a una 

                                                        
6 Las Congragaciones Generales en la Compañía de Jesús representan el máximo órgano consultor, y 
determinador en el caso de la elección del P. General. 
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propuesta educativa que se desea actualizar permanentemente. En este orden de ideas vale la 

pena recordar el texto “La Universidad Jesuita hoy” (1985), del P. Peter-Hans Kolvenbach 

S.J., en el cual hace un fuerte llamado a jesuitas y colaboradores en la misión (de evangelizar) 

a integrar el trabajo en pos de la fe y la justicia con la labor educativa, sin excluirse ni 

fundirse, sino manteniendo la independencia necesaria para que la lectura del evangelio desde 

los pobres y excluidos fertilice la labor educativa propia de las universidades. Un aporte 

particularmente relevante del P. Kolvenbach fue su alocución a un grupo de trabajo reunidos 

en Villa Cavalletti en 1993, donde entre otros puntos, habló del humanismo ignaciano y su 

relación con las culturas actuales, propuso una educación ignaciana encaminada a “formar 

hombres y mujeres para los demás, personas competentes, concienciadas y sensibles al 

compromiso.” Kolvenbach, 1993, No 5). Esta afirmación fue traducida a la formación de 

líderes consientes, competentes, compasivos y comprometidos.   

Años después el P. Adolfo Nicolás S.J. propuso algunos retos a la educación jesuítica 

universitaria que giró en torno a la profundidad de pensamiento e imaginación, el 

redescubrimiento y la puesta en práctica de la universalidad en la educación jesuítica, y 

finalmente, renovar el ministerio académico como labor evangelizadora particular de la 

Compañía de Jesús (Nicolás, 2010, Pg. 2ss). La alocución que tuvo recientemente a 

Delegados de Educación de la Compañía de Jesús en Río de Janeiro (2017), refleja el enorme 

reto del diálogo con las culturas actuales y todos sus componentes, donde luego de resaltar 

la ingente tradición educativa de la Compañía de Jesús señala la tarea de colaborar en la 

misión eclesial de aportar a la reconciliación y la justicia del mundo; para lograr dicha 

reconciliación se hace necesario un ejercicio responsable de comprensión profunda del 

mundo en que vivimos y las relaciones que lo constituyen (Sosa, 2017, p. 3-8).  

Otra característica ha sido la formación de líderes, es decir de seres humanos que 

desarrollen sus particularidades a la luz de una comprensión del mundo y lo humano como 

criatura, dicha comprensión le ha permitido a la educación ignaciana apostar por diversidad 

de campos de desarrollo, así como vincular el criterio del MAGIS (máximo) en el progreso 

humano. El MAGIS lejos de implicar una homogenización del progreso humano, implica la 

posibilidad de la heterogeneidad en los desarrollos humanos, siempre caracterizado por la 

posibilidad de ser y dar lo mejor de cada sujeto en sus particularidades espacio-temporales 



40 
 

(Sánchez, 2008). El servicio, particularmente de la fe y la justicia, implican otra nota 

característica relevante, pues desde el inicio de la educación ignaciana el servicio a los otros 

marcó el desarrollo personal; todo desarrollo humano y social está orientado al servicio de 

los demás, particularmente de los más débiles y menos favorecidos.  

Es importante subrayar que la educación ignaciana desde sus orígenes ha realizado 

una apuesta por el humanismo, enriqueciendo su comprensión de acuerdo con cada momento 

histórico, y siempre afincado en una visión cristiana. La visión del ser humano desde el 

cristianismo implica la conciencia de ser criatura y por ende poseedora de un horizonte vital 

íntimamente relacionado con el creador; y, consecuentemente, todos los elementos del 

mundo son consideradas como medios que sirven a la consecución del horizonte vital en 

Dios. Esta propuesta de humanidad implica una educación particular, para lo cual la 

Compañía de Jesús propone la formación integral del ser humano.  

Formación integral 

 La formación integral es un concepto que ha tenido un amplio desarrollo en los 

últimos años. Independientemente del origen de la propuesta. Es decir, independientemente 

de la institución, sujeto o grupo de instituciones que la proponen o fundamenten, la formación 

integral hace referencia a un modelo pedagógico que propone el desarrollo del ser humano 

entendido como compuesto de distintas dimensiones. Al respecto, conviene recordar una 

doble vertiente: de una parte, el desarrollo que ha tenido el concepto en los estudios de lo que 

podemos llamar humanidades (pedagogía-educación-filosofía), y, de otra parte, el desarrollo 

que ha tenido el concepto dentro de los documentos jesuíticos y que hacen referencia a una 

identidad educativa particular. Esta distinción de vertientes obedece fundamentalmente a dos 

razones: en primer lugar, la formación integral es un concepto que se profundiza con fuerza 

en el siglo XX, gracias a los estudios de filósofos, pedagogos y educadores, posibilitando una 

comprensión profunda del hecho pedagógico que subyace a la formación. En segundo lugar, 

y como el presente trabajo se encuentra enfocado en la tradición de la educación ignaciana, 

entonces conviene tener presente la comprensión de la formación integral en dicha línea de 

pensamiento.  

 Antes de describir las comprensiones sobre formación integral, conviene señalar que 

el uso frecuente del concepto puede acarrear el vaciamiento de sentido y convertirse en 
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eslogan carente de referente concreto. Por tal razón, y siguiendo a Remolina (1998), la 

formación integral puede comprenderse fundamentalmente desde un enfoque de facultades 

y estructuras humanas, según el cual, todo proceso educativo busca favorecer la explicitación, 

desarrollo y orientación de las facultades de la persona humana. Por facultades se entienden: 

la sensibilidad, compuesta por la imaginación, creatividad y afectividad; la razón en sus 

dimensiones teórica y práctica (voluntad) y la facultad de lo trascendente. Desde este marco 

conceptual, la formación integral se entiende como el desarrollo armónico de tales facultades, 

con lo cual abarcaría la totalidad potencial del ser humano.  

 

 El concepto de formación integral, dentro del ámbito de las humanidades ha tenido 

un amplio desarrollo en el siglo XX. En primer lugar, las instituciones educativas, después 

de la primera mitad del siglo XX, coinciden en reconocer que parte de su papel en la sociedad 

es la formación de profesionales íntegros, entendiendo íntegro como la formación en el 

carácter y en el pensamiento crítico (Orosco, 2009, p.162; Nova, 2016, p. 187). Al indagar la 

comprensión que existe sobre la formación la profesora Nova reconoce cierto origen en la 

Ilustración (XVVI), cuando grandes filósofos como Locke (1632-1704) y Kant (1724-1804) 

elaboraron sendos tratados sobre educación y enfatizaron en la necesidad de formar al 

individuo, entendiendo formar no sólo como instruir, sino procurando el desarrollo de la 

naturaleza humana por medio del cultivo de las facultades. 

 Posteriormente, resulta significativo el aporte del filósofo Hans-Georg Gadamer 

(1900-2002), quien retomando la propuesta de Locke y Kant relee la filosofía de Hegel y 

encuentra que la formación trata particularmente sobre un movimiento de ascensión a lo 

general, donde el ser humano se concibe como en proceso y requiere de formación para llegar 

a ser lo que debe ser. Gadamer no asume toda la teoría del espíritu absoluto hegeliano, sino 

que, desde su tradición hermenéutica, describe la formación a la luz del término Bildung 

como el desarrollo inacabado de la condición humana por medio de la adquisición de la 

cultura, en parte recibida por los estamentos educativos (Gadamer, 1977). Esta concepción 

será la que llegue hasta nuestros tiempos, y, de cierto modo, aparece plasmada en los 

documentos oficiales de educación colombiana, como se ve en los objetivos que propone la 

Ley 30 de 1992, respecto de la educación superior, “a) Profundizar en la formación integral 

de los colombianos dentro de las modalidades y calidades de la Educación Superior, 
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capacitándolos para cumplir las funciones profesionales, investigativas y de servicio social 

que requiere el país.” (Ministerio de Educación Nacional, 1992, Art. 6) 

 Un elemento adicional, dentro de la formación, es lo correspondiente al adjetivo 

integral. Hablar de formación integral puede ser concebido como un pleonasmo (Maya, 2003, 

citado por Nova, 2016, p. 196), en tanto que, si la formación se entiende como el desarrollo 

de lo humano en tanto que humano, entonces toda formación es integral. Sin embargo, al 

plantear el adjetivo de integral se puede entender que está respondiendo a la propuesta de una 

formación especializada, entendida como profundización en una dimensión humana o saber 

específico y por consiguiente excluyente de otras dimensiones y saberes. El profesor Orozco 

(1991) plantea la necesidad de entender la formación integral, al modo de un hombre 

cultivado, en oposición al hombre especialista que sobresale y destaca sólo por el cultivo de 

una dimensión o condición humana. Esta distinción implica comprender el ser humano desde 

la multiplicidad y complejidad de las dimensiones que lo constituyen; es decir, la formación 

integral se fundamenta y crece particularmente desde la idea de un ser humano compuesto 

por diversidad y variedad de dimensiones, cada una como parte del todo, y en esa medida 

corresponsables de la totalidad del ser humano.  

 En conclusión, la formación hace referencia al proceso de llevar al ser humano a la 

plenitud de humanidad de que es capaz y el adjetivo integral hace referencia a la comprensión 

del ser humano desde su composición por dimensiones.  

 Como ya se enunció, existe una vertiente jesuítica para comprender la formación 

integral, la cual se caracteriza fundamentalmente por partir de un paradigma teológico: el 

hombre es creado, y desde allí propone un proceso educativo. Esta vertiente ha tenido otro 

desarrollo, si bien no opuesto al realizado por las humanidades, sí caracterizado por los 

movimientos eclesiales del siglo XX, particularmente el Concilio Vaticano II (1964). La 

educación ignaciana se entiende como proyecto educativo fundamentado en la experiencia 

espiritual de Ignacio de Loyola, proyecto que tuvo una primera gran concreción en el  

 Desde los orígenes de la Compañía de Jesús la educación fue un acto que se posicionó 

en el centro misional de la Orden. Tanto así, que para finales del siglo XVI (1599) se escribió 

el primer texto orgánico y programático sobre la educación jesuítica: “Ratio atque Institutio 

Studiorum Societatis Iesu” (Sentido y Estructuración de los Estudios de la compañía de 

Jesús). Este texto se convirtió en fundamento, inspiración y regla de Colegios y 
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Universidades. Con el paso de los años, se realizaron diversos esfuerzos por actualizar la 

propuesta educativa; destacan los documentos de las Congregaciones Generales de la 

Compañía de Jesús (máximo órgano de la Orden). En el siglo XX se realizaron grandes 

esfuerzos por continuar la adaptación y diálogo con los contextos de tiempo y espacios 

cambiantes. Entre los esfuerzos realizados resaltan los impulsos de los Padres Generales 

Pedro Arrupe S.J. (General 1965-1981) y Peter Hans Kolvenbach S.J. (General 1983-2008), 

quienes desde sus alocuciones caracterizaron la educación jesuítica como formación de 

hombres y mujeres para y con los demás (Sosa, 2017, p 2). 

 De este continuo movimiento de renovación y contextualización surgieron dos 

documentos rectores de la educación jesuítica en el siglo XX: “Característica de la Educación 

de la Compañía de Jesús” (1986) y “Pedagogía Ignaciana, un planteamiento práctico” (1993), 

documentos escritos con el fin de ofrecer una estructura conceptual y práctica de la propuesta 

educativa jesuítica a través de cuatro grandes pilares: la persona y la espiritualidad de Ignacio 

de Loyola, el enfoque personalizado, la Pedagogía Ignaciana y el desarrollo de un sistema de 

gestión al estilo ignaciano (Vasco, 2003, pp. 13-14). 

 Con base en esos pilares se entiende por formación integral el “proceso continuo, 

permanente y participativo que busca desarrollar armónica y coherentemente todas y cada 

una de las Dimensiones del ser humano, a fin de lograr su realización plena en la sociedad” 

(Vasco, 2003, p. 172). Esta definición implica la opción por comprender al ser humano 

pluridimensional y diverso, y al mismo tiempo, integrado y articulado desde su propia 

humanidad. Las dimensiones que asume la formación integral son la ética, espiritual, 

cognitiva, afectiva, comunicativa, estética, corporal y socio-política.  

 Dentro de la propuesta jesuítica se entiende la formación como un adjetivo que 

designa el desarrollo del ser humano desde la concepción teológica de creaturidad, con lo 

cual se incorpora una finalidad específica: la plenitud del ser humano es su autenticidad.7 La 

autenticidad es comprendida como la capacidad que tiene todo ser humano de percibir la 

acción de Dios en su vida y su historia, con el fin de llevarla a la plenitud para la cual fue 

creado. Así las cosas, la formación integral implica el reconocimiento de las dimensiones 

                                                        
7 “En otras palabras, queremos formar, ante todo, personas competentes, capaces de discernir los signos de 
los tiempos de una forma reflexiva, crítica e investigativa; dicho brevemente, personas auténticas.” (Vasco, 
2003, Pg. 165) 
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humanas, en un proceso que integra todas y cada una de ellas, de cara al desarrollo particular 

y único que cada ser humano ha de realizar de acuerdo con su individualidad. De esta manera, 

la formación integral vista desde la vertiente jesuítica posee un fuerte componente teológico 

que le brinda un horizonte y coherencia al desarrollo del ser humano, y comporta la definición 

específica de las ocho dimensiones señaladas, desde las cuales se plantea el proceso 

educativo.  

 

Universidad y Bienestar Universitario  

La educación superior, y en general la educación en sociedades democráticas, corre 

el riesgo de convertirse en una institución que exclusivamente alimenta el sistema económico 

dominante, prescindiendo de su carácter esencialmente humano (Nusbaum, 2010, p. 20). Esta 

realidad de la educación afecta directamente las Instituciones de Educación Superior en 

Colombia (Hoyos Vásquez, 2009), pues deben enfrentar, entre otras problemáticas que trae 

la globalización (Stiglitz, 2001), la disyuntiva entre proveer profesionales pertinentes a los 

contextos sociopolíticos, o formar seres humanos capaces de criticar esos contextos (Kasper, 

2008). Esta disyuntiva de la educación se ve reflejada en las legislaciones de los países, de 

tal manera que tanto en Colombia (Alvarado, 2012) (Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico-OCDE, 2016) como en resto del mundo, las legislaciones sobre 

educación han cambiado vertiginosamente en los últimos veinte años (Martínez Boom, 

2004). Estos cambios obedecen en gran medida a los modelos económicos que se instauran 

en los Estados, desde finales de siglo XX, y determinan todas las acciones estatales (Smith, 

1776).  

Dentro de las estrategias que surgen desde el ceno de la educación superior para 

afrontar la comercialización de la educación, se encuentra la creación de figuras 

administrativas que den cuenta de la vida de los miembros de la comunidad educativa de las 

Universidades desde lugares que no son los estrictamente académicos. Según el Ministerio 

de Educación Superior (MEN) (2016), el bienestar universitario se ha posicionado como 

elemento central gracias a la Constitución Política de 1991 y a posteriores documentos que 

han surgido al respecto.  
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El marco normativo vigente que regula la educación superior y el bienestar se concentra 

principalmente en la Constitución Política de 1991, la Ley 30 de 1992 que organiza el servicio 

público de la Educación Superior y el Acuerdo 03 de 1995 del Consejo Nacional de 

Educación Superior (CESU). La inclusión del bienestar como factor para acceder a la 

acreditación institucional de alta calidad en 2006 fue sin duda un hito para reforzar su papel 

estratégico, así ́ como el numeral 6.5 del articulo 6o del Decreto 1295 de 2010, en el que se 

consagra el bienestar institucional como requisito para la obtención del registro calificado de 

los programas de educación superior. (p. 11) 

Sin embargo, han existido esfuerzos previos que han hablado sobre la importancia de 

un estamento universitario que atienda a la comunidad educativa desde el ambiente o 

ecosistema mismo de la educación. Ya el cardenal Newman a finales del siglo XIX, en 

Europa, planteaba la necesidad de pensar la universidad desde la amplitud del ambiente 

educativo, y no solamente desde las preocupaciones académicas, si bien inherentes, nunca 

completas de la educación universitaria. Al respecto, el profesor Puente (2009) señala que 

Newman identifica que la formación de profesionales de alta calidad proviene de un ambiente 

o genius loci de un lugar que promueve valores superiores a los saberes disciplinares. 

Conviene aclarar que estas posturas superan la apología de una religión o espiritualidad, pues 

parten de reconocer la primacía intelectual de la universidad, sin embargo, para lograr una 

formación de alta calidad o formación integral, se requiere de esfuerzos mayores en el 

ambiente de los estudiantes.   

Estas reflexiones son asumidas en Colombia, antes de la Constitución Política de 

1991 por personajes ilustres como el P. Borrero, quien dentro de su reflexión procuró 

introducir el pensamiento de Newman y llegó a concebir la universidad como un educative 

médium (medio educativo), “ya en nuestros tiempos, y a la luz del pensamiento de Newman, 

Borrero (2003: 13) concibe la Universidad como un “educative médium” o un ambiente y 

clima educativo donde se armonizan de manera simbiótica la actividad académica y 

científica, y la vida universitaria” (Puente, 2009, p. 3). Al nacimiento del medio universitario 

lo anteceden algunas reflexiones sobre la universidad, las cuales se inclinan por presentar las 

instituciones educativas como ecosistemas o ambientes que educan. Es decir, en toda 

institución educativa existe un espacio privilegiado para el acto educativo, sin embargo, la 
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propuesta que se gesta a mediados del siglo XX, se inclina por reconocer que en una 

institución educativa todo educa. 

 

Bienestar Universitario – Medio Universitario 

Es importante señalar que la propuesta de Bienestar Universitario se encarna en la 

Javeriana en lo que se ha denominado el Medio Universitario, para lo cual conviene entender 

su historia. Luego de emitida la ley 30 de 1992, surgieron múltiples reflexiones en Colombia 

con el fin de esclarecer lo que significaba el Bienestar Universitario. Un personaje fue el P. 

Gutiérrez (1995) quien señaló que la universidad no sólo debe preocuparse por el bien-estar 

de la comunidad educativa, sino que ha de velar por el bien-ser de dicha comunidad, lo cual 

se logra por medios académicos y extra académicos. A la luz de esta distinción se crea, en la 

Javeriana, el concepto de Medio Universitario, el cual se entiende como ““un ambiente 

educativo integral, capaz de producir el bienestar universitario a través de la filosofía 

institucional y con miras al ejercicio de la ciencia, el arte, la técnica y las demás 

manifestaciones del espíritu” (Gutierrez, 1995, p. 19).  

De acuerdo con Gerardo Remolina (1999) el Medio Universitario debe entenderse 

como la estructura desde la cual se estructura la función pedagógica de la universidad. Esto 

significa que el Medio Universitario en la Javeriana puede entenderse como la estructura 

conceptual desde la cual se construye el edificio del saber. Esta comprensión brinda un primer 

elemento, fundamental, para entender que si bien el fin último de la universidad es el 

desarrollo intelectual de la comunidad educativa; no por ello puede supeditarse el desarrollo 

integral de las personas. Es decir, postular el Medio Universitario como la estructura desde 

la cual se piensa lo académico es una apuesta arriesgada y singular de la Javeriana, que a 

finales del siglo XX comprende la finalidad académica está fundamentada en la excelencia 

humana.  

La propuesta del Medio Universitario, particularmente en la Javeriana, se consolida 

gracias a la lectura atenta de los documentos sobre universidad escritos por el Cardenal 

Newman (1996) y por un texto producido por la UNESCO, en el cual se reconoce la amplitud 
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de la formación extraescolar, profundizando en los conceptos de formación permanente y 

ciudadela educativa (Faurre, 1973, p. 30).   

El nacimiento del medio universitario visibilizó una moción existente en las 

instituciones educativas, particularmente de la Compañía de Jesús, de un ambiente u 

ecosistema que educa. Con todo, es necesario tener presente que, si bien fue para 1971 

cuando los estatutos de la Javeriana reconocen la existencia del medio universitario como 

dependencia, el medio como ambiente se venía presentando quizá desde la fundación de la 

universidad. Puente (2009, p. 8) señala que es importante distinguir entre el medio 

universitario como dependencia administrativa, es decir, como vicerrectoría; y medio 

universitario entendido como “genius loci” o admósfera distintiva. El segundo sentido, es 

aquello que originó el primero, es la realidad de las relaciones particulares que surgen dentro 

de la universidad, y sugieren la creación de una dependencia que cuide de su promoción y la 

permanencia de sus criterios. El medio universitario, entendido como ambiente educador, es 

la apuesta que realiza la Javeriana al fundar dicha vicerrectoría. (Gutiérrez, 1995)  

Ahora bien, mantener la distinción entre ente administrativo y genius loci permite 

comprender la pregunta por la identidad universitaria, como una pregunta que se bifurca y 

encuentra dos espacios de respuesta: de una parte, la identidad vivida desde el medio 

educativo, caracterizada por un altísimo componente experiencial, fruto de relaciones 

concretas, dinámica y plástica en relación con personas-espacios-proyectos. Y, de otra parte, 

una identidad promovida desde la intencionalidad de la institución, y vehiculada por un ente 

administrativo que, si bien surgió como concreción del ambiente educativo, posee formas 

diferentes de expresión.  

Esta dualidad, manifestada en la comprensión del medio universitario desde los 

documentos fundacionales, presenta una doble comprensión de la identidad javeriana, que 

requiere atención y profundización. Por tal razón, la presente investigación buscará ahondar 

en la comprensión que existe sobre la identidad javeriana desde las comprensiones de algunos 

miembros de la comunidad educativa. Esta indagación se hace necesaria, cuando se procura 

descubrir el modo como se da la construcción de identidad universitaria, de cara a la 

formación de los estudiantes javerianos. Comprender la construcción de identidad, permite 

descubrir los elementos que en la actualidad se hacen relevantes de cara al cumplimiento de 
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la misión educativa que posee el Medio Universitario, al igual que permite dilucidar algunas 

propuestas para lograr una mejor y eficiente acción educadora.  
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3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
La presente investigación utilizó un enfoque cualitativo para acercarse al entramado 

de relaciones que originan la identidad universitaria dentro de la Pontificia Universidad 

Javeriana. Esta metodología es entendida como un proceso investigativo originado en una 

problemática social, el cual se desenvuelve por medio de variados instrumentos que permiten 

la construcción de una visión holística respecto del problema planteado.  

La investigación cualitativa es un proceso interrogativo de comprensión basado en distintas 

tradiciones metodológicas de indagación que exploran un problema social o humano. El 

investigador construye un panorama complejo y holístico, analiza discursos, refiere visiones 

detalladas de los informantes y lleva a cabo el estudio en un entorno natural. (Creswell, 2014, 

p. 13) 

Dentro de la investigación cualitativa existen distintos enfoques de investigación tales 

como el fenomenológico, el estudio de caso, la biografía y la teoría fundamentada. La 

presente investigación asume la teoría fundamentada como enfoque desde el cual configura 

la investigación. Este enfoque se entiende como un procedimiento en el cual se “desarrollan 

categorías de información (codificación abierta), interconectar las categorías (codificación 

axial), construir una “historia” que conecte las categorías (codificación selectiva), y finalizar 

con un conjunto discursivo de proposiciones teóricas (Strauss & Corbin, 1990).” (Creswell, 

2014, p. 110). Se asume este enfoque debido a que el objeto de investigación es la 

construcción de identidad dentro de la Pontificia Universidad Javeriana, es decir, el objeto 

de estudio es la construcción de una categoría en la cual intervienen tanto sujetos como 

documentos directivos de una institución. Debido a las características del objeto de estudio, 

la presente investigación apuesta por este enfoque debido a las posibilidades que plantea al 

momento de configurar nuevas relaciones entre categorías emergentes.   

La teoría fundamentada también es entendida como un diseño metodológico 

específico que busca desarrollar una teoría de rango medio basada en datos extraídos de la 

experiencia (Sampieri, R. Fernández, C. Babtista, M., 2014). La teoría fundamentada trabaja 

en virtud de categorías que emergen de una primera aproximación a la experiencia, y luego 

son contrastadas y relacionadas con otras categorías emergentes de posteriores acercamientos 

y con categorías establecidas en documentos directivos. Este proceso de relacionamiento se 
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realiza hasta configurar un determinado modelo, que es posteriormente contrastado con la 

realidad de la cual emergieron las categorías mismas, y finalmente desemboca en una 

propuesta de acción fruto de la teoría configurada. “Se trata de un proceso no lineal (aunque 

había que representarlo de alguna manera para su comprensión). Resulta sumamente iterativo 

(vamos y regresamos) y en ocasiones es necesario retornar al campo por más datos enfocados 

(entrevistas, documentos, sesiones, etcétera)” (Sampieri et all, 2014, pp 422). 

Este diseño también conviene a la presente investigación ya que la pregunta central 

está dirigida a la comprensión de las relaciones que posibilitan la construcción de la categoría 

identidad javeriana. En este proceso de reconocimiento se hace fundamental visibilizar las 

relaciones que se entablan con otras categorías propias de la experiencia universitaria, tales 

como: Identidad Javeriana, Principios educativos de la SJ, Formación Integral, Universidad. 

Todo esto, con el fin de comprender profundamente la construcción de identidad universitaria 

que realizan los estamentos de la universidad; y, una vez reconocida dicha construcción poder 

brindar aportes a la implementación de la Formación Integral.  

Una razón más que justifica la conveniencia de este diseño metodológico es la 

posibilidad de trabajar con códigos vivos o categorías construidas literalmente por los 

participantes (Sampieri et all, 2014), ya que, en la indagación por la apropiación de la 

identidad javeriana, es sumamente común la necesidad de plantear categorías o conceptos 

íntimamente relacionados con la experiencia de los participantes; y no sólo en relación con 

los planteados por los documentos institucionales.  

La teoría fundamentada posee algunos momentos metodológicos que es necesario 

tener presentes, pues fueron la hoja de ruta que siguió la investigación. Existen por lo menos 

cuatro momentos fundamentales: a) recolección de datos y codificación abierta de la 

información por medio de categorías; b) codificación axial o relación y jerarquía de 

categorías; c) codificación selectiva o relación entre el esquema formulado y la codificación 

abierta; y finalmente, d) visualización de la teoría o proposición de hipótesis producto del 

proceso (Sampieri et all, 2014, p. 420; Creswell, 2014, pp. 110). 

a) Codificación abierta: En esta etapa de la investigación se realizó un proceso de 

recolección de datos y otro de configuración primaria en categorías. En primer lugar, se 
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recolectaron datos que mostraron el modo como se construye la identidad javeriana 

(Universitaria), para lo cual se utilizaron dos tipos de técnicas e instrumentos: entrevistas y 

análisis de textos. Las entrevistas se plantearon a grupos específicos, tales como: directores 

del Medio y o Bienestar Universitario de Universidades en Bogotá, una muestra de 

estudiantes de pregrado de la PUJ, directores de programas de la Vicerrectoría del Medio 

Universitario en la Javeriana, directores de Carrera de la Javeriana, y algunos funcionarios 

del la Javeriana. El análisis de textos se enfocó en los documentos propios de la Pontificia 

Universidad Javeriana, rastreando la evolución y actual concreción de las categorías 

establecidas por la Universidad.  

b) Codificación axial o jerarquía de categorías: en esta etapa, se estructuraron categorías 

después de haber recolectado los datos. Esta estructuración se realizó por medio de una 

secuencia: revisión y organización de los datos a partir de criterios establecidos. En la 

presente investigación los criterios se plantearon en dos sentidos: aquellos que surgen 

naturalmente de los documentos fundacionales de la Javeriana y aquellos que surgen de las 

entrevistas; a partir de estas dos fuentes se configuraron criterios organizadores en relación 

con una jerarquía temporal. Tales criterios se construyeron utilizando matrices de relación 

como instrumento fundamental y posteriormente técnicas de codificación. Una vez 

configurado los criterios se dio un paso más al determinar las unidades de análisis, las cuales 

están sujetas a los campos categoriales descubiertos en los antecedentes. Es importante 

señalar que este momento demandó un minucioso trabajo de discernimiento para asumir la 

unidad de análisis o significado más adecuada con los fines de la investigación.   

c) Codificación selectiva: en esta etapa se realizó una codificación específica a partir 

de la identificación de definiciones y significados, lo cual permitió agrupar y relacionar 

posteriormente las categorías que fueron emergido. Para identificar las definiciones y 

significados se utilizó una técnica de procesamiento denominada metacodificación, según la 

cual se examinaron las categorías sugeridas por el marco teórico y luego se contrastó con las 

categorías que emergen de las entrevistas, con el fin de descubrir relaciones potencialmente 

nuevas. Para agrupar y relacionar las categorías se integraron las categorías en temas más 

generales y centrales, para lo cual fue necesario identificar patrones que aparecieron de 

manera repetida en las categorías. Conviene tener presente que para este ejercicio de 
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codificación fue relevante tener presente: las descripciones completas de las categorías, los 

significados profundos de cada categoría, la presencia de cada categoría, las relaciones entre 

las categorías (ya sea causal o de conjunto) (Sampieri et all., 2014, p. 444).  

d) Visualización de la teoría producto: finalmente, en esta etapa se describieron las 

relaciones e interacciones entre las categorías que se configuraron para poder generar 

hipótesis y teorías resultantes. Para desarrollar esta etapa en primer lugar fue preciso 

interpretar los resultados encontrados hasta ese momento con el fin de generar un sistema de 

relaciones emergente. Para tal fin se utilizaron como instrumentos diagramas relacionales 

entre categorías y poblaciones con el fin de visibilizar las nuevas comprensiones que 

permitieron pensar en la proposición de nuevas comprensiones y aportes a las acciones que 

ya se están realizando. (Sampieri et all., 2014, p. 450).   

3.1. INSTRUMENTOS UTILIZADOS  
 

Dentro de las distintas etapas del método se utilizarán diferentes instrumentos entre los 

que se encuentran: 

Entrevistas: esta herramienta es utilizada para recolectar datos cualitativos y en la 

presente investigación es utilizada para ganar profundidad. Las entrevistas que se realizarán 

son de carácter abierto, es decir, parten de una guía general establecida pero el entrevistador 

y/o el entrevistado puede discurrir de manera flexible. Las entrevistas planteadas para la 

presente investigación poseen un público variado, pues están constituidas para estudiantes y 

directivos de la Javeriana, así como directivos de otras universidades. En este sentido, las 

entrevistas van configurándose desde las perspectivas más amplias hasta llegar a 

concepciones particulares de sujetos íntimamente relacionados con la construcción de la 

identidad javeriana.  

En esta línea de ideas las entrevistas para la presente investigación están agrupadas en 

cuatro niveles, dependiendo de los grupos humanos a los que se dirigen: 
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• Externos: se utilizaron entrevistas a directivos de otras instituciones de educación 

superior con características parecidas a la Javeriana8, procurando reconocer las posturas 

y propuestas que desde otras universidades se hacen en torno al tema del Medio 

Universitario. Se plantearon entrevistas semi-estructuradas pues fue relevante que los 

directivos se enfocaran en elementos como: concepción del medio universitario, 

identidad de la institución, gestión de la identidad en la estructura organizacional y 

curricular. Por tal razón se configuró un formato que diera cuenta de estos elementos, así 

como plantee la libertad para abordar otros temas. (Ver Anexo 1). 

• Internos usuarios: se realizaron entrevistas a estudiantes de la Javeriana, de acuerdo con 

un formato establecido. Esta entrevista es de corte estructurado, pues se buscó reconocer 

conceptos específicos de los estudiantes, de acuerdo con sus experiencias en la 

universidad. A demás, debido a su alto volumen, se esperaba una alta concreción o 

especificidad en las respuestas. También hubo entrevistas a estudiantes usuarios, las 

cuales se realizaron de forma aleatoria bajo dos criterios: en primer lugar, estudiantes en 

general, es decir sin ningún criterio en particular, con el fin de lograr una mayor cobertura 

(Ver Anexo 2). Estas entrevistas fueron realizadas desde la presente propuesta de 

investigación, lo cual permitió obtener toda la información de primera mano. En segundo 

lugar, se realizaron entrevistas en conjunto con la Vicerrectoria del Medio, 

particularmente el Programa de Identidad en Estudiantes del Centro Pastoral desde. Esta 

encuesta se dividió entre estudiantes inductores y estudiantes que no han tenido cercanía 

a las experiencias de la Vicerrectoría del Medio Universitarios (Ver Anexo 3) . 

• Internos promotores: se realizaron entrevistas a los directivos y profesionales que 

trabajan en el Medio Universitario por medio de grupos focales. A su vez, se realizaron 

entrevistas con directivos de las distintas carreras de la universidad, por medio de 

instrumentos semi-estructurados, reconociendo algunas pautas ya planteadas en las 

entrevistas a los directivos de otras universidades. Gracias a este trabajo y acogiendo la 

experiencia de las entrevistas previas, se fueron cualificando los instrumentos para lograr 

la mayor especificidad en lo que respecta a profundidad y claridad. (Ver Anexo 4) 

                                                        
8 Universidades con cede en Bogotá y orientación católica tales como La Salle, Sto. Tomás, San Buenaventura; 
se agregó la Universidad Nacional por su posición relevante en la sociedad colombiana y el volumen de 
estudiantes que atiende. 
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• Internos propios: este grupo humano se caracterizó por ser un grupo de personas que han 

estado vinculados a la universidad desde distintos ámbitos y poseen una experiencia 

directa de la identidad javeriana. En este sentido, este grupo de personas fueron 

entrevistadas individualmente, para procurar la menor influencia entre pareceres, y, sobre 

todo, para procurar tener el ambiente necesario que posibilite el mayor grado de 

sinceridad en los entrevistados.  (Ver Anexo 5) 

Análisis de textos: este proceso hace referencia a un primer acercamiento a los textos 

fundacionales y orientadores de la Javeriana, con el fin de reconocer los elementos relevantes, 

comunes, significativos o específicos que particularizan la investigación. Este análisis se 

realizó por medio de dos técnicas: lectura atenta de los textos procurando identificar 

conceptos clave, este momento está íntimamente ligado con la construcción del marco teórico 

y las apuestas realizadas en él. Posteriormente se realizó una primera organización de los 

datos mediante algunos criterios como su aparición y construcción cronológica, y por algunos 

temas planteados desde el marco teórico.  

Codificación abierta: este proceso consiste en identificar unidades de significado, 

categorizarlas y asignarle algunos códigos que les permitan un análisis posterior. Para el 

desarrollo de estas acciones en primer lugar convino ubicar un segmento o unidad de 

contenido el cual se cuestionara por medio de preguntas como ¿qué significa? ¿a qué refiere? 

Posteriormente se tomó otro segmento o unidad de contenido y le realiza el mismo 

procedimiento, y así sucesivamente hasta tener unidades de comprensión que permitan 

contrastar la información, encontrar similitudes y diferencias. En este proceso de relación 

surgieon opciones de interpretación a las cuales el investigador codificó y denominó como 

categorías emergentes. Como lo señala Sampieri et all (2014, pp 427) en esta primera 

codificación las categorías se establecen desde la comparación de datos, sin combinarlos, sin 

relacionarlos y sin interpretarlos.    

Codificación axial: este proceso vino a ser un segundo nivel de codificación, en el cual 

se agruparon las categorías por temas específicos constituidos a partir de las elecciones 

realizadas en el primer nivel de codificación. Posteriormente se relacionaron las categorías, 

ejemplificándose en algunos casos para ganar en claridad y comprensión. La codificación 
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axial, al tener un mayor grado de profundidad cuestiona las categorías elaboradas en el nivel 

anterior, para lo cual conviene tener presente una clasificación mínima de categorías que 

sirva de criterio para el juicio. En la presente investigación se asumió la propuesta que 

Bogdan y Biklen (2003) señalan (Citado por Sampieri et all, 2014, pp. 433) respecto de la 

clasificación de categorías, “1) del contexto o ambiente, 2) de perspectivas de los 

participantes, 3) de maneras de pensar de los participantes sobre otras personas, objetos y 

situaciones (…) 7) de relaciones y 8) de estructuras”. En esta parte del proceso fue necesario 

tener un momento para revisar los procesos desarrollados, respecto de cada paso, su 

conveniencia, claridad, pertinencia y si no ha quedado fuera del proceso ningún dato, 

categoría o segmento relevante. Estos procesos de revisión buscaron lograr la saturación de 

las categorías para abarcar en su mayor amplitud los fenómenos que se están investigando.  

Matrices de relación: las matrices son herramientas útiles para establecer nuevas 

relaciones y vínculos entre categorías y temas planteados. En el caso de la presente 

investigación la matriz de relación será utilizada para reconocer y consolidar las relaciones 

entre categorías que se han establecido en los procesos previos. Dichas relaciones requieren 

ser explicadas a la luz de preguntas como ¿cuál es el vínculo que generan? ¿porqué se da ese 

vínculo?   

Metacodificación: es una técnica de procesamiento de información según la cual se 

examinan las relaciones entre categorías planteadas por los estudios previos, tal es el caso 

del marco teórico, para extraer otras nuevas, así como nuevos temas de interés. La 

implementación de la técnica en el presente trabajo implicó ubicar las categorías en matrices 

ordenadas por temas, posteriormente se analizaron dichos datos. El objetivo último fue 

producir un número específico de temas generales que permitan identificar la dirección que 

toma la respuesta a la pregunta de la investigación. “Así, las categorías vinculadas se reducen 

a temas que las abarcan (codificación en segundo plano)” (Sampieri et all, 2014, pp 440). 

Diagramas relacionales entre categorías y poblaciones: esta herramienta será utilizada 

para establecer relaciones entre temas y categorías, y de esta manera generar posibilidades 

de interpretación que permitan generar hipótesis y nuevas interpretaciones (Sampieri et all, 

2014, pp 445). Esta labor de encontrar sentido a partir de las categorías que han surgido se 

realizará a la luz de diagramas que relacionen categorías y poblaciones, es decir, se aplicará 
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el instrumento para visibilizar las relaciones que permitan construir fundamentadamente 

nuevos sentidos a lo que se ha denominado identidad javeriana. El instrumento se aplicará 

presentando las categorías con las comprensiones que han surgido a lo largo del proceso, 

luego, se describen las relaciones que se establecen entre ellas procurando especificar qué 

tipo de vínculo generan y procurando jerarquizar las categorías de acuerdo con los tipos de 

relación que se plantean. Esta herramienta permite visibilizar la relevancia de cata tema, el 

significado y la interacción entre los mismos, permitiendo configurar una teoría que de cuenta 

del problema abordado.   
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4. ANÁLISIS DE DATOS  
 

4.1. Codificación abierta 

Este proceso de codificación se enfoca en la recolección de datos a partir de tres categorías 

generales: Identidad javeriana, formación integral y Universidad. En primer lugar, se propone 

una lectura de textos relativos a la educación superior para configurar una definición de las 

categorías, labor que se realiza a partir del análisis desarrollado en el marco teórico. En 

segundo lugar, se propone una concreción de significados a partir de las entrevistas 

realizadas. Finalmente, en tercer lugar, se realiza un proceso de relación primaria entre la 

definición de las categorías que emerge de los textos y las configuraciones de significado que 

se establecieron en las entrevistas… 

 

Recolección de datos por medio del análisis de textos 
IDENTIDAD  JAVERIANA: Al realizar un recorrido por documentos propios de la 

PUJ, documentos elaborados por filósofos y educadores sobre identidad en la educación 

superior y otros textos emitidos por la Compañía de Jesús en Colombia se manifiesta que la 

Identidad Javeriana es entendida a la luz de tres líneas fuerza: Pontificia, Universidad y 

Javeriana; cuya interrelación deviene en la configuración de un ethos javeriano particular. 

En cuanto Universidad se entiende que la identidad javeriana obedece a los fines 

propios de la educación superior, es decir, asume las funciones sustantivas de docencia, 

investigación y servicio. “Ejerce la docencia, la investigación y el servicio con excelencia, 

como universidad integrada a un país de regiones, con perspectiva global e interdisciplinar 

(…)” (Pontificia Universidad Javeriana, 2016, p. 1) 

A su vez, la identidad javeriana atiende particularmente a su función social, en virtud 

de las exigencias que le competen como institución de educación superior en el contexto 

particular colombiano. Por tal razón, la Visión de universidad a 2021 que:  

“En el 2021, la PUJ será́ referente nacional e internacional por la coherencia entre su identidad 

y su obrar, su propuesta educativa, su capacidad de aprendizaje institucional, así ́ como la 

contribución a la transformación de Colombia, desde una perspectiva católica, innovadora y 

de ecología integral.” (Pontificia Universidad Javeriana, 2016, p.2) 
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En cuanto Pontificia se entiende que la identidad javeriana participa activamente de 

los objetivos educativos planteados por la Santa Sede en lo referente a la educación superior, 

como lo son la búsqueda desinteresada de la verdad, particularmente en lo que hace referencia 

al hombre y su sentido de vida a la luz de la persona de Cristo. Por tal razón, la identidad 

javeriana participa del objetivo de toda Universidad Católica que se traduce en: 
“1. Una inspiración cristiana por parte, no solo de cada miembro, sino también de la 

Comunidad universitaria como tal; 2. una reflexión continua a la luz de la fe católica, sobre 

el creciente tesoro del saber humano, al que trata de ofrecer una contribución con las propias 

investigaciones; 3. la fidelidad al mensaje cristiano tal como es presentado por la Iglesia; 4. 

el esfuerzo institucional a servicio del pueblo de Dios y de la familia humana en su itinerario 

hacia aquel objetivo trascendente que da sentido a la vida(17).” (Juan Pablo II, 1990, No. 13) 

 

El adjetivo Javeriana hace referencia al modo como las instituciones educativas confiadas a 

la Compañía de Jesús entienden la educación. En consecuencia, la identidad javeriana se 

enmarca en la propuesta de formación integral propia de la Compañía de Jesús, la cual 

deviene en un profundo compromiso con la realidad nacional, particularmente desde la 

promoción de la fe y la defensa de la justicia que la misma fe exige. 
La Pontificia Universidad Javeriana es una institución (…) regentada por la Compañía de 

Jesús, comprometida con los principios educativos y las orientaciones de la entidad fundadora 

(…) se propone: la formación integral de personas que sobresalgan por su alta calidad 

humana, ética, académica, profesional y por su responsabilidad social; y, la creación y el 

desarrollo de conocimiento y de cultura en una perspectiva crítica e innovadora, para el logro 

de una sociedad justa, sostenible, incluyente, democrática, solidaria y respetuosa de la 

dignidad humana. (Pontificia Universidad Javeriana, 2016, p. 2). 

De estas tres definiciones se deduce que la identidad javeriana surge de verse a sí 

misma como una universidad que atiende a la búsqueda desinteresada de la verdad, con 

particular atención a su función social; que por ser católica posee una visión de ser humano 

iluminada por la persona de Jesús y, por lo tanto, se preocupa por la formación integral del 

ser humano; y, por ser jesuítica realiza su función educativa desde su comprensión de 

formación integral, enfatizando en la promoción de la fe y la defensa de la justicia. Bajo este 
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paraguas de comprensión, es importante traer a colación las capacidades que se espera los 

estudiantes encarnen, elaboradas desde el Medio Universitario9. 

 

FORMACIÓN INTEGRAL: En cuanto a la Formación Integral el marco teórico 

mostró un recorrido desde un ámbito general, como lo son los documentos del Ministerio de 

Educación Nacional (MEN) y otros textos de investigadores, hasta la particular comprensión 

de la pedagogía jesuítica. A modo general, la formación integral se entiende como horizonte 

al cual se dirigen los procesos de educación superior en las dimensiones de lo físico, psíquico, 

intelectual, moral, espiritual, social, afectivo, ético, cívico y demás valores humanos. Esta 

comprensión procesual de la educación implica una visión del ser humano compuesto por 

elementos, si bien la escala de dimensiones con los cuales entienden la composición de lo 

humano puede cambiar en algunos casos, en general comparten la visión del desarrollo 

procesual de las mismas. Es decir, dado que se entiende al ser humano como compuesto de 

elementos, que pueden variar según la propuesta del autor, todos coinciden en que el proceso 

educativo debe acompañar de alguna manera el proceso de humanización que vive cada 

sujeto en su particularidad e individualidad. 

Esta visión procesual de la construcción de lo humano permite entender la formación 

integral en la educación como un paradigma que pone en diálogo a tres actores: los sujetos, 

los saberes y los contextos. A este diálogo puede denominarse ethos universitario, entendido 

como ecosistema espacio-temporal y como construcción social.  

Dentro del ámbito de la educación jesuítica la formación integral se entiende como el 

proceso educativo que favorece el desarrollo armónico y particular de las dimensiones de la 

persona. El proyecto educativo de la Compañía de Jesús propone ocho dimensiones de la 

persona: Trascendente, socio-política, ética, cognitiva, comunicativa, estética, corporal y 

afectiva (Acodesi, 2003). Además, esta comprensión es enriquecida con estudios posteriores 

respecto de la particularidad de la educación jesuítica, señalando la importancia de otros 

factores o elementos determinantes en la educación. La formación integral desde la visión 

jesuítica también atiende a lo que los primeros compañeros de San Ignacio denominaron 

pilares de la educación jesuítica: utilitas-humanitas-iustitia-fides (Utilidad, humanismo, 

                                                        
9 Autonomía, Conciencia ecológica, Desarrollo emocional y relacional, Salud e integridad corporal, Desarrollo 
estético/cultural, Responsabilidad Social, Desarrollo socio-político, Capacidad crítica, Capacidad innovadora, 
Desarrollo moral y ético y Desarrollo espiritual. (Pontificia Universidad Javeriana, 2018, pg 5)  
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justicia y fe). Estos pilares fueron re-leídos posteriormente por la misma Compañía de Jesús 

y planteó la formación de personas conscientes, competentes, compasivas y comprometidas.  

 

Recolección de datos por medio de entrevistas  
 

 Las entrevistas fueron realizadas en distintos momentos y desde distintas ópticas, 

si bien, encaminadas a temas comunes de Identidad Universitaria/Javeriana y Formación 

Integral. Dentro de las entrevistas pueden señalarse los siguientes cuadros que describen, 

en una primera aproximación, los resultados obtenidos.   

 

IDENTIDAD UNIVERSITARIA. Luego de sistematizadas las entrevistas con 

directivos que hacen parte de los estamentos encargados de la identidad universitaria, a 

primera vista se evidencia que existe una marcada inspiración en la espiritualidad de los 

fundadores entre las IES de inspiración católica, a diferencia de la universidad de inspiración 

laical en la cual priman valores civiles.  

La inspiración que surge de personas fundadoras de grupos religiosos implica una 

doble pertenencia, de una parte, la relación directa con la institucionalidad de la Iglesia 

Católica y sus directrices en el campo educativo y, de otra parte, la concreción de una 

espiritualidad y mentalidad en una estructura educadora particular. Las comunidades 

religiosas católicas han constituido instituciones educativas que triangulan tres intenciones 

educativas: la educación católica, la educación como la entienden los distintos sistemas 

educativos de cada Estado y la concepción de educación que emerge de la experiencia 

espiritual del o los fundadores. Esta triangulación permite afirmar que la identidad de las IES 

Católicas surge de una síntesis que atiende a los requerimientos de varias instituciones, 

generando particularidades específicas que son vehiculadas de acuerdo con las estructuras 

que cada institución propone. En este sentido, las estructuras propias de las IES Católicas 

arrojan las siguientes particularidades: 

La Universidad de la Salle (ANEXO 1), atendiendo a la propuesta humana de Juan 

Bautista la Salle (Morales, 2000) plantea como eje fundamental e inspirador la “pedagogía 

del amor”, desde donde se construye la identidad universitaria entendiendo el lugar físico 

como un lugar de salvación real y escatológica; especial cultivo de lo humano por medio de 
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la formación integral, religiosa y humanista; con un profundo énfasis en los valores lasallistas 

de Fe, Fraternidad, Justicia, Servicio y Compromiso (Coronado, 2007). Esta identidad es 

vehiculada a la comunidad educativa por medio de asignaturas lasallistas para los estudiantes 

de pregrado (Identidad Lasallista I-II, Humanidades I-II, Cultura Religiosa I-II, Ética I-II); 

para los posgrados asignaturas de Humanismo y Ciencia, o Espiritualidad Lasallista; para 

todo la comunidad educativa se plantea una Cátedra Lasallista; para los docentes y 

administrativos se crean espacios de formación lasallista, de modo particular un grupo de 

voluntarios se acercan con mayor insistencia a la espiritualidad lasallista y reciben formación 

con mayor profundidad en la vivencia de los valores lasallistas en la vida ordinaria.  

La Universidad Santo Tomás (USTA) (ANEXO 1), sede Bogotá, centraliza su 

comprensión de la Identidad Universitaria en la figura de Sto. Tomás de Aquino y su basta 

obra. Si bien la figura del Aquinate no se entiende fuera de la Orden de Predicadores 

(Betancourt, 2015), es importante reconocer la obra educativa de la Universidad Santo Tomás 

asume su identidad desde la obra de Sto. Tomás, particularmente desde el “humanismo 

cristiano de Sto. Tomás”, entendido desde la racionalidad humana que se acerca a la 

comprensión de la fe y la verdad. La identidad universitaria de la USTA se fundamenta en el 

desarrollo integral del ser humano, por medio de la formación integral que se entiende desde 

la formación del intelecto y las virtudes humanas.  

Esta identidad es vehiculada, para pregrados, por medio de una malla curricular 

particular en la cual se involucran asignaturas tales como dos semanas de empalme entre 

colegio y universidad para los neo-tomasinos, con énfasis en las áreas de estudio específico; 

una cátedra de lecto-escritura-oralidad para todas las carreras; Filosofía Institucional I (En 

primer semestre); Formación Física Integral I (En primer semestre); Antropología (Segundo 

semestre); Epistemología (Tercer semestre); Cultura Teológica (Cuarto semestre); Filosofía 

Política (Quinto semestre); Ética (Sexto semestre); y a quienes finalizan la carrera con un 

trabajo de monografía se les exige un componente humanístico en el texto. Para los posgrados 

en la malla curricular se propone las cátedras de Humanismo Social y Ética, además de otras 

asignaturas opcionales. Estas asignaturas son dictadas por el Departamento de Humanidades 

y Formación Integral que es el estamento constituido para promover la identidad tomasina 

desde una apuesta curricular.  
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La Universidad de San Buenaventura (ANEXO 1), sede Bogotá, propone su identidad 

universitaria fundamentada en principios católicos y franciscanos, dirigiendo sus esfuerzos a 

la formación integral de los estudiantes procurando contribuir a la transformación de la 

sociedad (Universidad de San Buenaventura, 2018). La identidad universitaria se especifica 

en el Proyecto Educativo Buenaventuriano caracterizado por una alta sensibilidad frente a la 

naturaleza, el sentido humanista y la construcción social, todo lo cual se entiende desde la 

propuesta vital de San Francisco de Asís. La propuesta particular identitaria de la universidad 

se encuentra a cargo, principalmente, de la Vicerrectoría para la evangelización de las 

culturas, comúnmente conocida como Vice-medio. A su vez, la identidad está vehiculizada 

en pregrado por cursos y asignaturas específicas que transmiten la propuesta humana, natural 

y estética particular. En posgrados se plantear cursos de pensamiento franciscano, y existe el 

doctorado humanista como propuesta académica específica que reflexiona específicamente 

sobre los valores bonaventurianos. Con docentes y administrativos la universidad propone 

algunos cursos con el fin de impregnar a los funcionarios con los valores de la identidad 

universitaria.  

 Finalmente, se realizó una entrevista a la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) 

(ANEXO 1), con sede en Bogotá, con el fin de comparar el modo como se construye la 

identidad de la IES desde un lugar diferente a la propuesta fundacional de un carisma. En 

primer lugar, sobresale el hecho de que la identidad universitaria no está dada por una entidad 

particular de la universidad, sino que la identidad se encuentra marcada por las disposiciones 

de la Ley 30 de 1992 (Congreso de la República, 1992), lo cual significa que la identidad 

está supeditada a los planteamientos del Estado. Esto fue evidente en el diálogo de la 

entrevista, donde las referencias constantes eran a los documentos del MEN. En segundo 

lugar, sobresale el hecho que internamente existe lo que la ley denomina el Bienestar 

Universitario (MEN, 2016), como entidad interna de la universidad encargada del bienestar 

de los miembros de la comunidad educativa. El bienestar universitario, como dependencia 

adscrita a la Vicerrectoría General la Universidad Nacional de Colombia, está organizado 

por medio de una gerencia central con oficinas en las distintas sedes y facultades. Su finalidad 

principal es  
“dirigir, orientar y coordinar las políticas y programas de Bienestar a Nivel Nacional, 

entendido como las políticas, programas y servicios que buscan desarrollar el potencial de las 
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habilidades y atributos de los miembros de la comunidad universitaria en su dimensión 

intelectual, espiritual, síquica, afectiva, académica, social y física” (UNAL, 2006) 

 Dada la constitución de la universidad, el bienestar universitario está encargado de 

actividades para estudiantes, docentes y administrativos, sin pasar por el ámbito académico 

o curricular. Esto permite concluir que en la universidad pública la identidad está enmarcada 

por las leyes del Estado, donde se prioriza la pluralidad en todos los ámbitos.  

 

IDENTIDAD UNIVERSITARIA JAVERIANA 

 Dentro de la Pontificia Universidad Javeriana también se realizaron una serie de 

entrevistas a los distintos estamentos de la comunidad educativa (Estudiantes de pregrado, 

directores y profesionales de los programas de la Vicerrectoría del Medio Universitario, 

directores de carrera de las distintas facultades y algunos funcionarios de la Universidad) con 

el fin de visibilizar la comprensión de la identidad javeriana.  

 En primer lugar, se interrogó una población aleatoria de estudiantes que no hubieran 

tenido contacto con las actividades del Medio Universitario (ANEXO 2). Ante la pregunta 

por la identidad de los estudiantes javerianos sobresalieron categorías como calidad, 

sensibilidad al entorno, diversidad, servicio, preocupados por el trato interpersonal, líderes, 

apertura a la diversidad, una visión de igualdad, procurar ser el mejor en lo que se hace.  

 En segundo lugar, se entrevistó una población aleatoria de inductores y estudiantes 

que han tenido algún tipo de cercanía con las experiencias de la Vicerrectoría del Medio 

Universitario (ANEXO 3). Al plantear la pregunta por la identidad javeriana, ¿Qué te 

identifica como javeriano?, sobresalen conceptos como servicio, formación humana 

entendida desde la formación integral, transformación social incluyendo apreciaciones sobre 

el bien común, trabajo en equipo, identificación con las labores que se hacen desde procesos 

de autonomía.  

  En tercer lugar, se realizaron entrevistas a grupos focales de directivos y profesionales 

que trabajan en el Medio Universitario10 (ANEXO 4), a quienes se preguntó, entre otras 

cosas, por la comprensión del Medio Universitario y su finalidad. En el marco de esta 

pregunta, surgieron apreciaciones sobre la identidad javeriana como la preocupación por el 

                                                        
10 Centro Javeriano de Formación Deportiva, Centro Pastoral San Francisco Javier, Centro Asesoría 
Psicológica, Centro de Gestión Cultural y Centro de Fomento de Identidad y Construcción de Identidad. 
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ser humano en su integralidad, es decir, desde la preocupación por el desarrollo y formación 

del ser humano desde todas y cada una de sus dimensiones humanas. Al ser diverso, el Medio 

Universitario entiende el ser humano desde la diversidad y asume dicha diversidad como 

propia de la identidad javeriana. La identidad javeriana también se caracteriza por fungir 

como un sello, “sello javeriano”, que supera los espacios físicos y se entiende como un 

espacio de encuentro, donde la “vida universitaria se vuelve experiencia”.  

En cuarto lugar, se entrevistaron los Directores de Carrera de la mayoría de carreras11  

(ANEXO 5), quienes al responder sobre la comprensión del Medio Universitario y su 

finalidad relacionaron constantemente la idea de identidad javeriana. Al respecto, afirmaron 

que la identidad de la Javeriana está puesta en escena a través del Medio Universitario, 

entendiendo el Medio como el conjunto de relaciones que se entablan en la universidad y 

traslucen la idea de Formación Integral como eje articulador y rector. “La identidad javeriana 

hace parte de los procesos de formación integral…” (Director de carrera de Enfermería, 

ANEXO 5). La identidad javeriana se fundamenta en el Proyecto Educativo de la Javeriana 

(Pontificia Universidad Javeriana, 1992) y desde allí se irradia a todos los estamentos y las 

relaciones que se entablan en ellos. “La identidad javeriana inicia con el proyecto educativo 

de la universidad, es un aspecto de toda la comunidad, permea todos los estamentos…” 

(Director de carrera de Odontología, ANEXO 5).  

Dentro de los componentes centrales de esa formación integral sobresalen el servicio; 

el MAGIS entendido como el mayor esfuerzo para lograr los resultados esperados, ya sea 

académicos u otras dimensiones, “Identidad desde el currículo, que permite explorar  

diferentes dimensiones del ser humano” (Director de carrera de Economía, ANEXO 5); las 

relaciones constructivas y particularmente las relaciones de acompañamiento, “La identidad 

javeriana involucra muchos aspectos, la cura personalis es el corazón de la identidad 

javeriana” (Director de carrera de Biología, ANEXO 5) 

En quinto lugar, se entrevistaron colaboradores directos de la Javeriana, quienes están 

vinculados con procesos administrativos, docentes y de investigación12 (ANEXO 6). Entre 

                                                        
11Arquitectura, Diseño Industrial, Derecho, Artes Visuales, Enfermería, Estudios literarios, Historia, 
Comunicación Social, Lenguas, Artes Escénicas, Economía, Sociología, Administración de Empresas, 
Odontología, Biología, Medicina, Relaciones Internacionales, Ciencia Política, Licenciatura en Filosofía, 
Licenciatura en Teología, Microbiología, Bacteriología, Matemáticas. 
12 Jairo Cifuentes, Secretario de la Universidad;  Luis David Prieto Martínez, Vicerrector Académico. 



65 
 

los componentes primordiales se enunciaron una visión humanística de la educación, “ (…) 

en el desarrollo de las actividades académicas y formativas, toda la comunidad educativa, 

debe evidenciar la particular fundamentación humanística afincada en la mirada sistémica e 

interrelacional del ser humano” (Luis David Prieto, ANEXO 6); claridad en las funciones 

sustantivas de la universidad como isntitución educativa que fomenta la búsqueda del 

conocimiento, “La universidad, por su naturaleza, ella forma personas, genera conocimiento 

y sirve a la comunidad transmitiendo conocimiento” (Jairo Cifuentes, ANEXO 6); el servicio 

a la sociedad como horizonte al cual la comunidad educativa brinda sus servicios, “ (…) una 

legítima y permanente preocupación por contribuir a mejorar las condiciones de la sociedad, 

por lo menos la colombiana que es donde está.” (Jairo Cifuentes, ANEXO 6); y, un fuerte 

énfasis en la dimensión trascendental, fundamentada en la espiritualidad ignaciana,  
(…) existe un sentido trascendente fundamentado en una experiencia espiritual abierta al 

pluralismo, una espiritualidad que dialoga, que no parte de prejuicios, sino que hace una opción 

importante que hace que el ser humano no se en claustre en una visión de éxito, sino que el ser 

humano se lance a la trascendencia. (Luis David Prieto, ANEXO 6) 

 

4.2. Codificación axial  

Unidades de significado 
Ahora bien, al terminar con este primer ejercicio de identificación y codificación de datos 

emerge la siguiente matriz, en la que se pueden observar algunas unidades de significado que 

aparecen:
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CATEGORÍA TEXTOS UNIVERSIDADES CATÓLICAS 

(ANEXO 1) 

UNIVERSIDAD LAICA 

(ANEXO 1) 

Identidad 

Universitaria 

Universidad, es decir su fin es la docencia, la investigación y el 

servicio.  

Asume una particular misión social. Pontificia, búsqueda 

desinteresada de la verdad en lo referente al hombre y su sentido de 

vida.  

Javeriana, apuesta a la formación integral entendida desde la 

Compañía de Jesús, desde la promoción de la fe y la defensa de la 

justicia. 

Capacidades a desarrollar: Autonomía, Conciencia ecológica, 

Desarrollo emocional y relacional, Salud e integridad corporal, 

Desarrollo estético/cultural, Responsabilidad Social, Desarrollo 

socio-político, Capacidad crítica, Capacidad innovadora, Desarrollo 

moral y ético y Desarrollo espiritual 

Su identidad se construye desde las 

propuestas particulares de las distintas 

personas que inspiran el carisma de las 

comunidades, y lo ponen en relación con los 

fines de la educación católica (Verdad y 

Sentido Humano a la luz de la persona de 

Cristo), relacionando los fines de la educación 

superior en cada contexto (Leyes del Estado). 

Su identidad está marcada por las 

regulaciones emitidas por el 

Estado.  

Su identidad está expresada en 

todo el andamiaje de la 

universidad. 

El bienestar universitario 

promueve la formación de los 

miembros de la comunidad 

educativa en los distintos 

ámbitos.  

Formación 

Integral 

Proceso educativo que favorece el desarrollo armónico y particular 

de todas y cada una de las dimensiones de la persona.  

Según la Ley 30, la formación integral es vista 

como fin de la educación en Colombia, de 

cara a capacitar a los colombianos para 

cumplir sus funciones profesionales, 

investigativas y de servicio social.  
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13 Medio Universitario. 

 ENTREVISTA 

ESTUDIANTES 

(ANEXO 2 - 3) 

ENTREVISTA 

GRUPOS FOCALES 

M.U.13 (ANEXO 4) 

ENTREVISTA 

DIRECTORES DE 

CARRERA (ANEXO 5) 

ENTREVISTA 

COLABORADORES 

(ANEXO 6) 

Identidad  

Universitaria   

Calidad, sensibilidad al entorno, 

diversidad, servicio, preocupados por 

el trato interpersonal, líderes, apertura 

a la diversidad, una visión de igualdad, 

procurar ser el mejor en lo que se hace. 

Servicio, formación humana 

entendida desde la formación integral, 

transformación social incluyendo 

apreciaciones sobre el bien común, 

trabajo en equipo, identificación con 

las labores que se hacen desde procesos 

de autonomía. 

Centralidad en el ser humano y 

su integralidad; desarrollo y 

formación del ser humano 

desde todas y cada una de sus 

dimensiones humanas. 

Entender al ser humano y la 

universidad desde la 

diversidad. Entender la 

identidad como sello que 

supera los espacios físicos y se 

vive como un espacio de 

encuentro.  

Se fundamenta en el proyecto 

educativo y propone un tipo 

particular de relaciones que se 

encaminan a la formación integral 

de los estudiantes. Notas 

características de servicio, 

MAGIS y acompañamiento.   

Posee una cosmovisión como mirada del 

mundo y de las personas desde la 

espiritualidad ignaciana. Antropología 

desde dimensiones y su desarrollo 

armónico. Lealtad con la naturaleza 

universitaria de generar y transmitir 

conocimiento, desde la visión de MAGIS. 

Preocupación por mejorar las condiciones 

de la sociedad.  

Mirada sistémica del ser humano, desde las 

dimensiones; una fundamentación 

humanística; sensibilidad social; 

incluyendo un sentido trascendente.  

Formación 

Integral 

Perciben la formación integral desde 

actividades dirigidas por el M.U.; tales 

como las promovidas desde la 

inducción y las que surgen de la 

pertenencia a grupos estudiantiles.  

Es una propuesta educativa, el 

sello de la universidad, una 

experiencia de vida propia de la 

PUJ.  

Componente humanista de la 

universidad, hace parte de la 

identidad (ADN) de la 

universidad, plantea la cura 

personalis, observa al ser humano 

desde dimensiones, busca el 

desarrollo desde varias aristas. 

Propuesta humanista, integra la 

antropología que subyace a la propuesta 

educativa, se constituye en horizonte.  
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Clasificación de las Categorías: 

- Contexto o ambiente: 

o Toda IES propone su identidad desde una propuesta particular que integra los 

valores fundantes de la institución.  

o La identidad de una IES debe integrar los fines de la educación superior en 

Colombia. 

o La identidad de una IES católica debe integrar los fines de la educación católica. 

 

- Perspectivas de los participantes- Propuesta en construcción desde el Medio Universitario 

(Pontificia Universidad Javeriana, 2018). 

o Autonomía 
o Conciencia ecológica 
o Desarrollo emocional y relacional 
o Salud e integridad corporal 
o Desarrollo estético/cultural 
o Responsabilidad Social 
o Desarrollo socio-político 
o Capacidad crítica 
o Capacidad innovadora 
o Desarrollo moral y ético 
o Desarrollo espiritual 

 
- Maneras de pensar de los participantes sobre otras personas, objetos y situaciones. 

o Calidad 

o Sensibilidad  

o Servicio 

o Liderazgo 

o Igualdad 

o Formación Integral - humana 
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o Transformación social-Bien común 

o Trabajo en equipo 

o Autonomía  

 

- Relaciones- como las entabladas con los directores de carrera y colaboradores directos 

del Medio Universitario: 

o Integralidad 

o Desarrollo humano 

o Dimensiones humanas. 

o Sello javeriano. 

o Proyecto educativo.  

o Servicio 

o MAGIS 

o Acompañamiento  

- Estructuras – como son los colaboradores que animan los procesos formativos desde la 

identidad javeriana. 

 

4.3. Codificación selectiva  

Una vez reconocidas las categorías más relevantes en la investigación, se procede a 

realizar una codificación específica a partir de la definición y lo significados, para 

posteriormente agrupar las categorías en universos de significado. Dicha definición se 

plantea desde el horizonte de la educación jesuítica, pues como ya fue tratado en los 

antecedentes y el marco teórico, la identidad javeriana está construida sobre la propuesta de 

educación jesuítica.  

 

Definición y significados 
Asumiendo los datos recolectados en el marco teórico, se proponen las siguientes 

definiciones de las categorías halladas.  

• “Autonomía: Identifica y reconoce sus necesidades, potencialidades, así como el sentido 

de sus acciones, siendo agente de su propia formación.” (Pontificia Universidad 

Javeriana, 2018). 
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• “Conciencia ecológica: Reconoce las implicaciones ecológicas de sus acciones y asume 

individual o colectivamente los problemas relacionados con el cuidado de la casa común. 

• “Desarrollo emocional y relacional: Reconoce, expresa y valora sus emociones en 

procura del propio bienestar y el de los demás.” (Pontificia Universidad Javeriana, 2018).  

• “Salud e integridad corporal: Reflexiona y comprende la importancia del cuidado de la 

salud física, mental, y espiritual en procura del desarrollo de hábitos y estilos de vida 

saludables”. (Pontificia Universidad Javeriana, 2018). 

• “Desarrollo estético/cultural: Valora las diferentes formas de manifestación artística y 

cultural y cultiva su interés, sensibilidad y afición por las mismas.” (Pontificia 

Universidad Javeriana, 2018). 

• “Responsabilidad Social: Reconoce la función social del conocimiento y el compromiso 

social desde el ejercicio de su profesión, de manera especial con poblaciones en 

condiciones de vulnerabilidad.” (Pontificia Universidad Javeriana, 2018). 

• “Desarrollo socio-político: Reflexiona críticamente y participa en escenarios políticos, 

buscando el mejoramiento de la calidad de vida desde lo individual y lo colectivo, la 

realización de la justicia y la promoción de una cultura de carácter democrático.” 

(Pontificia Universidad Javeriana, 2018). 

• “Capacidad crítica: Discierne y discrimina entre cadenas de razonamiento, hechos y/o 

alternativas posibles y selecciona aquella que genera mayor valor científico o social.” 

(Pontificia Universidad Javeriana, 2018). 

• “Capacidad innovadora: Genera ideas novedosas cooperando con otros, procesos 

sistemáticos y abiertos de solución identificando oportunidades y un valor y /o servicio 

que satisface una necesidad.” (Pontificia Universidad Javeriana, 2018). 

• “Desarrollo moral y ético: Forma una visión ética del mundo, que lo compromete con el 

respeto de los Derechos Humanos y el cumplimiento de sus deberes, y la tiene presente 

en sus decisiones.” (Pontificia Universidad Javeriana, 2018). 

• “Desarrollo espiritual: Valora y construye desde la diversidad religiosa y de creencias, 

una opción de fe vital y libre que guíe la transformación de la realidad a la cual 

pertenece.” (Pontificia Universidad Javeriana, 2018). 

• Fines de la educación superior en Colombia: de acuerdo con la Ley 30 (1992, Art. 1) el 

fin de la educación superior en Colombia es el desarrollo de las potencialidades del ser 
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humano de una manera integral, teniendo por objeto el pleno desarrollo de los alumnos 

y su formación académica profesional. 

• Fines de la educación superior católica: De acuerdo con la Constitución Apostólica Ex 

corde ecclesiae (1990, Art.2) es propio de la educación católica la ardiente búsqueda de 

la verdad y su transmisión, enseñando a razonar con rigor, para obrar con rectitud en 

bien de la sociedad. Además, se distingue por buscar libremente la verdad en torno al 

hombre, al mundo y a Dios.  

• Servicio: de acuerdo con los documentos propios de la Compañía de Jesús, 

particularmente los Ejercicios Espirituales de San Ignacio (Iparraguirre y Dalmases, 

1982), el servicio se entiende como aquellas obras inspiradas por una profunda 

convicción que anima al ser humano a poner todo su ser en pos de ayudar a otros, 

particularmente los menos favorecidos. (Kolvenbach, 2000; Nicolás, 2010; Sosa, 2017; 

Vasco, 2003; Pontificia Universidad Javeriana, 1992)  

• Liderazgo: la educación jesuítica espera formar hombres y mujeres que asuman 

posiciones responsables en la sociedad desde el servicio a los menos favorecidos 

(Compañía de Jesús, 1985, No. 110). Dicho liderazgo se fundamenta en la convicción 

de que el ser humano ha sido creado para poner todas sus potencialidades y capacidades 

al servicio activo de la sociedad.  

• Formación humana: por formación integral humana la PUJ entiende el desarrollo 

armónico de todas y cada una de las dimensiones del ser humano, reconociendo que cada 

persona es agente de su formación. (Pontificia Universidad Javeriana, 1992) 

• Transformación social y bien común: desde la educación jesuítica, trabajar por la 

transformación social se ha leído en la actualidad como el compromiso con la 

reconciliación y con la justicia, que emanan del amor de Dios manifestado en la 

encarnación (Sosa, 2017). 

• Trabajo en equipo: analizar el mundo contemporáneo implica reconocer los 

movimientos culturales hacia el trabajo en redes, el trabajo corporativo como realidad 

de la globalización. Por lo tanto, hablar de trabajo en quipo, universalidad, multi-inter-

trans culturalidad resultan ser adjetivos propiamente católicos, dado el origen universal 

y corporativo de la experiencia cristiana e ignaciana. (Sosa, 2017) 



72 
 

• Autonomía: Cada persona es agente de su formación, con lo cual se espera que cada ser 

humano sea capaz de asumir la herencia de las generaciones pasadas y resolver los 

desafíos del futuro. (Pontificia Universidad Javeriana, 1992) 

• Integralidad: en este caso integral hace referencia a la formación integral que se entiende 

como un estilo educativo que instruir a los estudiantes en saberes específicos y ofrecer 

elementos necesarios para que desarrollen sus características, condiciones y 

potencialidades. (ACODESI, 2003, pg. 6) 

• Dimensiones humanas: de acuerdo con los principios orientadores de la educación 

jesuítica (Compañía de Jesús, 1985, No. 25), se entiende que el ser humano ha sido 

creado por Dios desde la unidad de diversas dimensiones, y es deber de la educación 

ayudar al desarrollo más completo posible de los talentos y dimensiones humanas.  

• Proyecto Educativo: se entiende como el conjunto de directrices para el desarrollo de las 

funciones que realiza la comunidad educativa, dentro del marco de la formación integral 

y en una perspectiva interdisciplinar.  

• MAGIS: la educación brindada ha de estar marcada por una excelencia que implica el 

desarrollo más completo de todas las dimensiones de la persona, atendiendo a personas, 

tiempos y lugares; en suma, la excelencia humana. (Compañía de Jesús, 1986, No 101-

109) 

• Acompañamiento: dado que la propuesta de educación jesuita se encuentra enfocada en 

la persona, más que en los contenidos a impartir, entonces la relación cercana entre el 

docente y el alumno se torna en característica fundamental para comprender la 

particularidad del proceso educativo, centrando los planes académicos en la persona, 

preocupándose por todos y cada uno de los alumnos y sus relaciones. (Compañía de 

Jesús, 1986, No. 42-44) 
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Universos de significado 
Un primer acercamiento a estas categorías permite entrever que existen rasgos comunes 

(temas) que las agrupan y permiten señalar líneas de desarrollo, como se muestra en la 

siguiente Tabla.  

(Tabla 1 – Universos de Significado) 

Campos Temáticos Categorías  

 

 

Individuo 

*Autonomía 

Desarrollo emocional y relacional 

Salud e integridad corporal 

Capacidad crítica 

Capacidad innovadora 

Desarrollo moral y ético  

Desarrollo espiritual  

*Liderazgo 

Formación humana 

Integralidad  

Dimensiones humanas 

*MAGIS 

Desarrollo estético/cultural 

Responsabilidad social 

 

Sociedad  

Desarrollo socio-político 

Conciencia ecológica 

*Servicio  

Transformación social y bien común 

Trabajo en equipo  

 

Institución Educativa 

Fines de la educación superior en Colombia  

Fines de la educación superior católica  

Sello Javeriano 

Proyecto educativo 

Acompañamiento  

 

Esta tabla permite organizar las categorías según campos de significado que obedecen 

en gan medida a una visión centrada en el sujeto y sus relaciones. Puede observarse cómo en 
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torno al Individuo, la Sociedad y la Institución Educativa se pueden organizar las categorías; 

por tal motivo, estos tres temas se asumen como campos temáticos desde los cuales 

comprender de un mejor modo la identidad de Javeriana. Se asumen estos tres campos porque 

las IES en general centran su atención en la formación de los sujetos, razón por la cual se 

entiende que los individuos (estudiantes) son el centro de la identidad educativa, y en el caso 

de la presente investigación, los estudiantes son el centro de la identidad javeriana. Con todo, 

es importante señalar en que si bien el centro de la identidad es la formación de los 

estudiantes, también es cierto que las IES poseen más individuos que las componen, como lo 

son adminsitrativos, beneficiarios de los servicios y exalumnos; así mismo, las IES tienen 

como finalidad propia y específica una búsqueda desinteresada de la verdad y su relación 

directa con la realidad social. En esta medida, estos campos temáticos sólo pretenden 

organizar las categorías, y no representan un opción de comprensión.  

Un elemento que surgió, en la clasificación de las categorías, es la exitencia de 

algunas de ellas que superan un campo semántico y pueden ser interpretadas en varios de los 

mismos. Al observar detenidamente estas categorías especiales de Autonomía, Liderazgo, 

Servicio y MAGIS, puede reconocerse en ellas un acento profundamente ignaciano. Es decir, 

al recordar lo planteado en los Antecedentes y en el Maro Teórico de la presente investigación 

sobre la educación ignaciana y su relación con la espiritualidad de la Compañía de Jesús, se 

observa que estas cuatro categorías se encuentran en el corazón de la propuesta educativa 

jesuítica.  

A la luz de la experiencia espiritual de Iganacio de Loyola, la cual se centra en el 

encuentro personal del sujeto con la divinidad, surge en primer lugar una apuesta radical y 

novedosa (nueva en el contexto de la reforma y la contrareforma) por la autonomía del sujeto 

de cara a su experiencia de criatura creada por Dios y orientada a la salvación. La autonomía 

se convierte en pilar fundamental de la experiencia espiritual y transita hacia la experiencia 

educativa, convirtiendose en eje articulador de la formación integral. Una nota particular de 

la autonomía es que subrepasa el interés personal del beneficio propio e implica la profunda 

conciencia de responsabilidad por el bienestar de los otros. Esta preocupación y 

responsabildiad es entendida en términos de liderazgo al momento de tomar la iniciativa y 

obaservar las necesidades de otros y de la sociedad, y servicio en tanto que es poner todos 

los elementos a disposición para aportar en la solución de las dificultades agenas y sociales.  
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Por último, estos procesos de crecimiento en autonomía, que implica el desarrollo de 

la propia identidad, de cara al liderazgo en el servicio a los demás, está marcado por el 

MAGIS como nota metodológica. Esta categoría se convierte en el modo como el sujeto se 

relaciona consigo mismo y, por medio de sus dimensiones, se relaciona con los demás. Como 

ya se ha mencionado el MAGIS ignaciano implica un alto grado de autonocimiento para 

determinar la composición interna de cada sujeto y de esta manera llevar cada dimensión a 

su máxima expresión y desarrollo por medio de la formación integral. Lejos de esta 

compresión toda forma de superación personal o crecimiento individual y empresarial que 

pretende unificar los sujetos con estándares de excelencia u optimización. Por el contrario, 

esta propuesta de formación parte de una búsqueda primaria respecto de laparticulardiad del 

sujeto desde la apuesta por las dimensiones humanas, para luego procurar llevar cada una de 

ellas a su máxima expresión dependiendo de tiempos, personas y lugares.  

En suma, estas cuatro categorías apuntan al corazón de la identidad ignaciana, 

pefilando el fundamento de la identidad javeriana.   

 

4.4. Propuestas emergentes  

De acuerdo con el Diagrama 1 puede observarse que las categorías centrales articulan los 

tres campos semánticos, tanto por el posicionamiento fundamental en los documentos e 

investigaciones, como por el lugar que ocupan en las entrevistas realizadas y el sentido que 

se construye desde la presente investigación. Esta centralidad de las categorías de autonomía, 

liderazgo, servicio y MAGIS, entre otras cosas, implica una comprensión transversal a los 

campos señalados de Individuo, Sociedad e Institución. En este sentido, las categorías 

centrales se convierten en fuente de unidad, en cuanto que articulan los campos semánticos 

planteados, así como fuente de especificidad y diversidad ya que indican la apertura a las 

particularidades de los campos semánticos.  

Antes de continuar, conviene señalar que, si bien estas cuatro categorías manifiestan su 

primacía ante la pregunta por la construcción de identidad javeriana, también es cierto que 

las demás categorías expresan particularidades, especificidades y acentos que no se ocultan 

o subsumen en el discurso identitario, sino que requieren de un adecuado manejo que no se 

dará en este documento debido a la extensión cde este.  
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Desarrollo emocional y relacional
Salud e integridad corporal

Capacidad crítica
capacidad innovadora

Desarrollo moral y ético
Desarrollo espiritual 
Formación humana

Integraldiad 
Dimensiones humanas

Conciencia ecológica
Desarrollo socio-político

Transformación social y bien común 
Trabajo en equipo

Fines de la educación superior 
católica
Fines de la educación superior en 
Colombia
Sello Javeriano
Proyecto educativo
Acompañamiento

Autonomía 
Liderazgo 

MAGIS 
Servicio 

INDIVIDUO 

INSTITUCIÓN SOCIEDAD 

Diagrama 1 – Propuestas 
Emergentes 
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Llegados a este punto de la investigación, conviene recordar la pregunta orientadora 

¿Cómo se da la construcción de la identidad universitaria entre los administrativos, docentes, 

estudiantes y documentos propios de la Pontificia Universidad Javeriana, de cara a la 

propuesta de Formación integral de la Compañía de Jesús? Esta pregunta posee dos grandes 

puntos de referencia, de una parte, lo relativo a la construcción de la identidad universitaria 

desde los distintos estamentos universitarios, y de otra parte lo relativo a los posibles aportes 

a la formación de los estudiantes javerianos de cara a la formación integral jesuítica.  

Construcción de Identidad  
En primer lugar, y atendiendo a los resultados de la presente investigación, resulta que la 

construcción de la identidad javeriana puede entenderse desde tres campos semánticos: lo 

correspondiente al sujeto, en virtud de su centralidad en el proceso educativo, así como 

referente principal en la propuesta educativa jesuítica; lo correspondiente a la sociedad, 

entendida como el lugar de acción donde se realiza la existencia concreta de los sujetos y las 

instituciones; y lo correspondiente a la Institución Educativa, manifestando algunos 

elementos constitutivos de la identidad javeriana que sostienen e impregnan las acciones de 

la Universidad.  

Como ya se ha mencionado la construcción de la identidad javeriana se origina 

remotamente en la experiencia espiritual de Ignacio, según la cual el sujeto ha de 

comprenderse como criatura hecha a imagen y semejanza de su criador y, por consiguiente, 

con la finalidad fundamental de desplegar todo aquello que se encuentra en él. Desde este 

paradigma surge una antropología que entiende el ser humano desde la unidad de diversas 

dimensiones, que merecen atención particular y conocimiento profundo para poder desplegar 

lo que cada una de ellas contiene. En este proceso de conocimiento y despliegue de las 

dimensiones, aparecen con fuerza categorías analizadas como Desarrollo emocional y 

relacional, Salud e integridad corporal, Desarrollo moral y ético, Desarrollo estético/cultural, 

Desarrollo socio-político, Desarrollo espiritual y la capacidad crítica e innovadora. Estas 

categorías, desarrolladas en la presente investigación, se ven claramente relacionadas con las 

dimensiones propuestas por la Compañía de Jesús en su proyecto educativo (Compañía de 

Jesús, 1986).  

Estas dimensiones se dirigen a configurar un sujeto autónomo y responsable con su 

proyecto de vida individual y social. Por ende, la autonomía se convierte en un rasgo 
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fundamental y primario de la identidad javeriana, entendiendo por autonomía el resultado de 

un proceso, experimentado por cada sujeto, en el cual se reconoce criado procesualmente y 

por consiguiente llamado a desarrollar sus dimensiones humanas de un modo particular, 

partiendo de reconocer lo que existe en sí mismo. Esta particularidad permite salir al paso a 

los exitismos, tan en boga en la actualidad, que buscan liderazgos personales, tales como 

ciertos modos de coaching individual y empresarial que ubican a los seres humanos en sendas 

destinadas a determinados modos de éxito estandarizados y entendidos como el desarrollo de 

competencias (Lozano, 2008), homogenizando las metas y llegando a excluir a aquellos que 

no están vinculados con este tipo de procesos.  

La autonomía propuesta por la identidad javeriana está marcada de un modo particular 

por el liderazgo y el servicio, categorías centrales que han surgido de la investigación. La 

autonomía del sujeto no implica una actitud cerrada e individualista, al estilo de las mónadas 

leibnisianas. Por el contrario, la autonomía planteada desde el desarrollo de las dimensiones 

humanas implica una actitud de profunda responsabilidad frente a los procesos personales y 

sociales. Esta responsabilidad frente a los procesos personales implica una conciencia 

contextual radical. No se puede olvidar que la autonomía en la educación jesuítica parte de 

la relación criatura-criador, lo cual implica un reconocimiento relacional en la fuente 

fundante de la propuesta educativa. En este sentido, la identidad javeriana se origina en la 

construcción de autonomía y deviene necesariamente en una preocupación por los otros, 

particularmente los más necesitados. A esto se le denomina el servicio motivado por el 

liderazgo ignaciano. Esta particularidad de un liderazgo orientado al servicio se ha 

profundizado en las últimas décadas, producto de las apuestas que la Iglesia Católica y la 

Compañía de Jesús han realizado y, sobre todo, teniendo presente la realidad social, política 

y económica de nuestro continente.  

Bajo esta comprensión, la identidad javeriana promueve el liderazgo de los individuos, 

entendiendo liderazgo como la disposición de las dimensiones para salir al encuentro de las 

personas que se encuentran en condiciones menos favorecidas o experimentando momentos 

de fragilidad y necesidad.  

El liderazgo puesto al servicio de los demás plantea un amplio escenario de acción a la 

Javeriana. Esto se ha constatado en los documentos fundantes y directivos de la universidad, 

por lo cual resulta que la identidad javeriana también posee una apuesta social que se 
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encuentra en el centro de su identidad. No puede pensarse la educación jesuítica separada del 

contexto en el cual se desarrolla, o sin una apuesta por las necesidades apremiantes de la 

sociedad. Este rasgo, originado nuevamente en la espiritualidad ignaciana, dirige la identidad 

javeriana a preguntas profundas y rigurosas por las relaciones de injusticia y exclusión que 

existen en la sociedad. Dentro de la identidad javeriana se asumen los distintos saberes y su 

investigación desde la relación de servicio a la sociedad. Ningún saber es centro de la 

educación, pues el centro está establecido en los seres humanos y su realización.  

Así las cosas, desde la identidad Javeriana la sociedad es el lugar en el cual habitan 

los sujetos de la educación, es la fuente de las inquietudes que generan saberes y 

conocimientos, y es el espacio al cual se dirigen los esfuerzos de sujetos e institución. La 

universidad, como Institución Educativa Superior, dirigida por los principios propios de la 

educación superior colombiana, participando de las directrices de las IES Católicas, y 

particularizándose en el modelo educativo jesuítico apuesta por una visión de hombre y 

sociedad desde los valores expresados de Autonomía, Liderazgo, Servicio y MAGIS. En esta 

medida, la javeriana construye su identidad desde la manifestación de su identidad por 

distintos medios, tales como: documentos, directrices, propuesta educativa, y particularmente 

desde la Vicerrectoría del Medio Universitario (VMU).  

Según se ha señalado, el MEN (Ley 30 de 1992, Art 117) solicita la existencia de un 

Bienestar Estudiantil en las IES, y esta petición se concretiza en la Javeriana por medio de la 

VMU que tiene como finalidad velar por el “bien-ser-estar” de la comunidad educativa, por 

medio de la concreción de la identidad javeriana. Ahora bien, fruto de esta investigación se 

reconoce que la identidad javeriana supera las actividades realizadas por la VMU pues, como 

se ha manifestado, supone una serie de elementos que superan actividades concretas y se 

entiende como una atmósfera educativa.  

Sin embargo, el medio universitario en la javeriana realiza grandes esfuerzos con el 

fin de generar espacios que propicien el pleno desarrollo humano de cada uno de los 

miembros de la comunidad educativa (Puente, 2009, p. 11).  Estos esfuerzos son vehiculaos 

por medio de Centros (Identidad y construcción de la comunidad, Pastoral, Asesoría 

psicológica y salud, Gestión cultural, Formación deportiva) que son los encargados de 

generar los espacios de formación. Ahora bien, estos espacios de formación poseen la 



81 
 

constante misión de evaluar su funcionamiento, así como los horizontes que los animan. En 

este sentido, la VMU se encuentra realizando constantes esfuerzos por evaluar su impacto, 

articulación y fundamentos de acuerdo con los tiempos actuales; prueba de ello son las 

variadas investigaciones y proyectos que se encuentran en curso.14 

Ahora bien, dentro de este ambiente de constante promoción de actitudes de mejora, 

la presente investigación, a la luz de los hallazgos presentados, plantea algunos aportes que 

pretenden enriquecer tanto la discusión como la implementación de acciones encaminadas a 

la transmisión de la identidad javeriana.  

Aportes a la formación de los estudiantes 

 Teniendo en cuenta la centralidad de las categorías de Autonomía, Liderazgo, 

Servicio y MAGIS, resulta relevante visibilizarlas en los espacios de formación propuestos 

por los distintos estamentos de la Javeriana. Particularmente, la presente investigación 

reconoce los esfuerzos que en este momento se encuentra realizando la vicerrectoría del 

Medio Universitario y la Vicerrectoría Académica al desarrollar el proyecto Bitácora 

Javeriana15 que espera abordar la realidad de los jóvenes en los primeros semestres (1º a 3º) 

así como acercar a los estudiantes a la propuesta identitaria javeriana. Este esfuerzo por sumar 

esfuerzos y visibilizar los valores centrales de la identidad javeriana, pueden estar marcados 

por estas cuatro categorías, en cuanto que implican elementos fundamentales de la identidad 

javeriana.  

 En cuanto al esfuerzo que realiza la universidad en persona de las Vicerrectorías del 

Medio y Académica, conviene señalar que se trata de un proyecto que espera atender 

fundamentalmente los procesos de adaptación y permanencia de los estudiantes de los 

primeros semestres. Para ello se pregunta primariamente por la realidad de los estudiantes y, 

a continuación, procura plantear una propuesta sobre la identidad javeriana que permita al 

estudiante lograr un mayor grado de comprensión respecto de los principios orientadores de 

la Javeriana, con el fin que, en un tercer momento, cada estudiante pueda elaborar un mapa 

                                                        
14 Proyecto PAE+N, Proyecto BITACORA, Evaluación MU, entre otros. 
15 El Proyecto BITACORA JAVERIANA aún no se encuentra en implementación, pues está en el último 
periodo de adecuación y programación. Con todo, la presente investigación, desarrollada en paralelo, da cuenta 
de dicho proyecto y vincula sus aportes a la implementación que estará realizándose en los siguientes meses.  
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de acción que responda a su realidad y vincule los medios dispuestos por la universidad para 

atender las diversas dificultades. Este camino metodológico surgió luego de un arduo trabajo, 

y la participación (tangencial) de la presente investigación. De tal manera que los resultados 

actuales del proyecto involucran y, en muchos aspectos superan, las reflexiones y alcances 

del presente trabajo. Con todo, la metodología del proyecto “Bitácora Javeriana” propone un 

momento central para el abordaje de la identidad institucional. 

En este momento particular del proceso resulta conveniente pensar en la centralidad de 

estas cuatro categorías y su utilidad al momento de presentar la identidad javeriana. El 

proyecto “Bitácora Javeriana” propone como segundo momento16 una presentación de la 

identidad javeriana de cara a un reconocimiento previo de elementos personales. En este 

sentido, vuelve a tomar relevancia la idea fundante de una autonomía primaria por parte de 

los sujetos, absolutamente necesaria para entrar en diálogo con cualquier otro tipo de 

propuesta de formación humana.  

Pensar en el momento de Identidad Institucional, Mi Barco,17 desde las cuatro categorías 

señaladas implica retomar el proceso señalado como construcción de identidad. En primer 

lugar, es necesario hablar sobre la antropología que subyace, y sus exigencias en el campo 

de reconocer las dimensiones personales y la importancia de pensar la formación integral a 

la luz de estas dimensiones. En segundo lugar, es pertinente plantear el origen relacional de 

la autonomía ignaciana para poder comprender la primacía del liderazgo ignaciano en clave 

de servicio. Finalmente, en tercer lugar, la nota característica que ambienta todo proceso de 

formación dentro de la propuesta educativa javeriana es el MAGIS, convirtiéndose en la 

armonía o tono característico en el cual debe desarrollarse el proceso total de formación. Esta 

propuesta identitaria puede observarse plasmada en Figura 1- Síntesis. 

 

                                                        
16 El proyecto “Bitácora Javeriana” propone cuatro momentos de reflexión: en primer lugar, el viajero 
caracterizado por ejercicios de autoevaluación en ámbitos: vocacionales y académicos; en segundo lugar, mi 
barco caracterizado por ser un taller sobre la identidad javeriana; en tercer lugar, mi equipaje que se entiende 
como herramientas para afrontar la vida universitaria en los ámbitos académicos y personales; y finalmente, en 
cuarto lugar, la creación del mapa que es un momento en el cual los estudiantes deberán configurar una ruta de 
acciones, de acuerdo a los insumos presentados, para afrontar las dimensiones en las que desean crecer.  
17 Nombre que recibe el segundo momento en el proyecto de Bitácora Javeriana.  
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Figura 1 -  Síntesis 

 

Pensando en el momento “Identidad Institucional” (Mi Barco), la propuesta de trabajo 
con los jóvenes puede estructurarse de la siguiente manera:  
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5. CONCLUSIONES 
 
RESPECTO A LA PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN  

La pregunta que guió la presente investigación cuestiona ¿Cómo se da la construcción 

de la identidad universiaria entre los administrativos, docentes, estudiantes y documentos 

propios de la Pontificia Universidad Javeriana, de cara a la propuesta de Formación Integral 

de la Compañía de Jesús, con el fin de brindar aportes a la formación de los estudiantes 

javerianos brindada desde el Medio Universitario? 

Esta pregunta encuentra asidero en las distintas peticiones que existen dentro del 

ámbito universitario, ya sea Javeriano y/o Jesuítico, respecto de la necesidad permanente por 

comprender los modos como la misión de la Javeriana se está realizando. Al respecto, se ha 

expresado cómo los estamentos de la Compañía de Jesús han promovido procesos de 

autoevaluación y constante examen sobre el quehacer universitario de cara a la identidad 

educativa de cada institución. Acogiendo este llamado, así como encarnando el proyecto 

educativo de la Javeriana, la presente investigación reconoce que el proceso de construcción 

de identidad se desarrolla a distintos niveles, pero orientado hacia un mismo horizonte. Por 

niveles se entiende los documentos directivos y las comprensiones de los distintos 

estamentos, como lo son directivos, docentes y estudiantes.    

Respecto de los documentos institucionales se mostró cómo a lo largo de los últimos 

años ha habido un gran esfuerzo por actualizar la identidad javeriana en diálogo directo entre 

el ser pontificio, el ser universitario y la educación ignaciana dentro del contexto particular 

del país; fruto de esta interrelación surge la preocupación constante por la propusta 

antropológica que subyace a la educación Javeriana y su repercusión en la construcción de 

una sociedad más justa y equitativa.  

En suma, las distintas fuentes documentales identifican que la identidad Javeriana es 

un proyecto en construcción que se encarna en lineamientos específicos como lo son la 

Visión, la Misión y la propuesta pedagógica de la Pontificia Universidad Javeriana. Además, 

estos lineamientos son alimentados, ampliados y profundizados por la constante reflexión 

que ocurre en los distintos ambientes universitarios. Si bien los lineamientos señalan el 

derrotero a seguir, también es cierto que la construcción de la identidad Javeriana para por 

un constante diálogo con otros estamentos y sujetos que fungen como actores influyentes, tal 

es el caso del Estado Colombiano, las discusiones dentro de la Compañía de Jesús, las 
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alocusiones de personas como el rector, directivos javerianos, expertos en educación, entre 

otros. 

 Así las cosas, la identidad Javeriana es una construcción permanente, que desde unos 

lineamientos claros, procura concretizar cada día una serie de valores y principios que 

adquieren matices diferentes de acuerdo con los signos de los tiempos y las personas que 

hacen parte de la comunidad educativa. Esta forma de entender la identidad, desde un 

paradigma de construcción permanente, abrió la puerta para indagar la cuestión identitaria en 

la comunidad educativa. Al respecto, y luego de una serie de entrevistas a varios grupos de 

la comunidad, emergieron algunas categorías que muestran la identidad javeriana desde un 

ángulo distinto al de los documentos institucionales, pero que no niegan ni contradicen los 

mismos.  

Dentro de la comunidad educativa se reconoce la preponderancia de valores como 

Autonomía, Liderazgo, MAGIS y servicio, los cuales hacen referencia directa a los Estatutos 

Universitarios (2013) que, desde la visión de Formación Integral, promueven estos valores.  

En este punto surge la centralidad de la Formación Integral como apuesta pedagógica 

de la Javeriana, la cual se entiende desde su raigmabre ignaciano y es asumida por los 

documentos institucionales desde la definición  

Por FORMACIÓN INTEGRAL la Universidad Javeriana entiende una modalidad de 

educación que procura el desarrollo armónico de todas las dimensiones del individuo. Cada 

persona es agente de su propia formación. Esta favorece tanto el crecimiento hacia la 

autonomía del individuo como su ubicación en la sociedad, para que pueda asumir la herencia 

de las generaciones anteriores y para que sea capaz, ante los desafíos del futuro, de tornar 

decisiones responsables a nivel personal, religioso, científico, cultural y político. (Pontificia 

Universidad Javeriana, 1992, No 7) 

En esta definición pueden verse plasmados los valores que emergieron de los 

instrumentos, si bien, dentro de una relación que no es estrictamente la que la comunidad 

educativa manifiesta. En este sentido, puede observarse cómo la comunidad educativa posee 

un conocimiento suficiente de los valores que representan la identidad universitaria, pero no 

todos reconocen su articulación. La identidad javeriana, según lo presentado en la 

investigación, no sólo es la manifestación de unos valores, sino que en su corazón se 
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encuentra la relación constante entre distintos estamentos, como lo son el Vaticano, el Estado 

Colombiano, la propuesta educativa de la Compañía de Jesús, entre otros. En este sentido, la 

identidad javeriana se constituye como un constructo en permanente relación, y es menester 

que las comunidad educativa identifique este carácter dinámico y relacional que ya el 

eminente P. Borrero señalaba al afirmar que la universidad es una conjunción de elementos, 

sin que la unidad reduzca la multiplicidad (Borrero, 2008, p.35).  

En respuesta a la pregunta por el modo como se da la construcción de la identidad 

universitaria javeriana, resulta central la unidad en la diversidad como paradigma 

metodológico que no siempre es identificado, si bien subyace a los valores reconocidos por 

la cumunidad educativa.  

 
FRENTE A LOS OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Los obejtivos planteados para la presente investigación se encaminaron a comprender 

la construcción del a identidad universitaria javeriana, a partir de documentos y estamentos 

propios de la Pontificia Universidad Javeriana, desde la propuesta de la Formación Integral, 

con el fin de brindar aportes a la formación de estudiantes javerianos. Se propuso conseguir 

este objetivo por medio de tres movimientos, en primer lugar, visibilizar la comprensión que 

existe en los estamentos y documentos propios de la Pontificia Universidad Javeriana 

respecto de la identidad Universitaria. Este primer movimiento, no primero en el tiempo, 

arrojó como resultado una comprensión en relación a tres campos semánticos: el sujeto, la 

sociedad y la institución educativa, como ya fue explicado en el apartado 4.4 Propuestas 

emergentes.  

Estos campos semánticos albergan diversas caegorías, pero sobresale la presencia de 

la Autonomía, Liderazgo, MAGIS y Servicio como fuentes primarias desde las cuales se 

articulan las demás catgorías propuestas por la comunidad educativa. En este punto de la 

investigación surgió el segundo momento, respecto de identificar los lineamientos 

característicos de la identidad universitaria desde la propuesta de Formación Integral de la 

Compañía de Jesús. En este segundo momento, fue necesario puntualizar los principos de la 

formación integral entendida desde su raigambre ignaciano, para luego ponerlas en relación 

con los allazgos sobre identidad universitaria javeriana. En el cruce de esta información pudo 
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constatarse la centralidad de las cuatro categorías halladas, y posteriormenten darle unidad 

como un proceso que busca promoer un ser humano integral, entendido desde los principios 

de la educación jesuítica.  

Posteriormente, surgió el tercer momento que planteó aportes para la implementación 

de un plan de formación a estudiantes javerianos encaminado a fomentar la identidad 

javeriana. Este tercer movimiento estuvo acompañado de un proyecto liderado por el Medio 

Universitario de la Javeriana, que espera articular los esfuerzos que realiza la universidad por 

acompañar a los estudiantes de primer a tercer semestre, con el fin de prevenir la deserción 

y mejorar los procesos de adaptación.  

Este proyecto se denomina Bitácora Javeriana y, aunque no ha sido implementado, 

fue gestándose en paralelo con la presente investigación. Dentro de los lineamientos 

emergentes de la presente investigación se propuso la construcción de la Identidad 

Universitaria Javeriana desde las cuatro categorías señaladas. En primer lugar, aparece la 

antropología subyacente a la propuesta educativa javeriana, y sus exigencias en el campo de 

reconocer las dimensiones personales y la importancia de pensar la formación integral a la 

luz de estas dimensiones. En segundo lugar, aparece la pertinencia de manifestar el origen 

relacional de la autonomía ignaciana para poder comprender la primacía del liderazgo 

ignaciano en clave de servicio. Finalmente, en tercer lugar, se propone el MAGIS como nota 

característica que ambienta todo proceso de formación dentro de la propuesta educativa 

javeriana.  

 
ALCANCES DE LA METODOLOGÍA  
 La metodología utilizada fue de carácter cualitativo dado el interés de la investigación 

por analizar la construcción de la identidad universitaria, lo cual fue asumido como una 

construcción desde un cúmulo de relaciones sociales y humanas. El enfoque utilizado fue la 

Teoría Fundamentada, pues la investigación requería de un procedimiento que le ayudace a 

la construcción de categorías desde el análisis de documentos e información proveniente de 

la comunidad educativa, la cual fue recolectada por medio de entrevistas.  

 Esta metodología fue pertinente a lo largo de la investigación, pues suministró  una 

estructura suficiente para abordar la pregunta de investigación. Sin embargo, es importante 

reconocer que el instrumento se enfoca en las categorías, y dado que la pregunta surge en 

razón de un proceso, podría ser util explorar la pregunta desde otras metodologías como lo 
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pueden ser una historia de vida que refleje el modo como se ha cosntruido la identidad 

universitaria en un miembro particular de la comunidad javeriana. Esta posibilidad, brindaría 

otra serie de información que por el carácter propio de la teoría fundamentada se escapan,  

 
ALCANCES, LÍMITES y POTENCIALIDADES DE LA INVESTIGACIÓN 
 Luego de la investigación, en síntesis, puede señalarse como alcance la identificación 

de tres ámbitos semanticos desde los cuales se construye la identidad universitaria javeriana 

(sujeto, sociedad e institución). Estos tres campos semánticos sirven de espacio en el cual se 

interrelacionan de manera particular las categorías emergentes de Autonomía, Liderazgo, 

MAGIS y Servicio, las cuales se comprenden desde la Formación Integral como paradigma 

educativo.  

Fruto de este reconocimiento surge la pregunta por el modo como esta propuesta 

identitaria afecta a los miembros de la comunidad educativa. Como ya se afirmó, conocer el 

modo como este proceso de formación identitaria ocurre en uno o varios individuos de la 

comunidad universitaria es un límite al cual no accedió la presente inverstigación, dada la 

naturaleza de la metodología elegida. Sin embargo, es posible continuar la presente 

indagación, adelantando trabajos en la investigación del modo como afecta estos procesos de 

construcción de identidad en los distintos estamentos. Todo esto, con el fin de crecer en 

comprensión y la consecuente adecuación de instrumentos, herramientas y servicios para la 

construcción de identidad universitaria javeriana.    
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ANEXO 1 
 

Externos: Entrevistas a directivos de Universidades en Bogotá.  

Formato Entrevista: 

COMPRENSIÓN DEL BIENESTAR UNIVERSITARIO 

PREGUNTA 1. ¿Cómo se define la Identidad de la Universidad en la que usted trabaja?  

PREGUNTA 2. ¿Qué características definen la identidad de la dicha Universidad? 

GESTIÓN DE LA IDENTIDAD 

PREGUTNA 3. ¿Cómo se gestiona la identidad en el pregrado, posgrado, administrativos?  
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AMBITO La Salle Sto. Tomás San Buenaventura Nacional

Cátedra reflexxiva anual, a partir de charlas que presentan 

internos y agenos a la Universidad con el fin de mostar areas 

humanistas, religiosas y contemporaneas. Tocar el corazón de los 

estudiantes. Pedagogía del amor.

Tomistica/Tomasina (430 años) - El ser Racional el unico capaz 

de compender la Fe, La diversidad y una verdad mas amplia. 

Desarrollo integral. HACIENTES DE LA VERDAD 

(buscadores/hacedores) construir la verdad entre todos,

Proyecto Educativo Buenaventuriano-Centro interdisciplinario 

de estudios  Humanistico. Son: -Senibles con la Naturaleza. - 

Construye Sociedad. - Cercano al proyecto de Francisco de Asis. -

Tratar al otro como hermano. -Valorar la cotidianidad y 

estetico. - Dialogo con la diferencia.

Bienestar general, pero dentro de cada sede reaccionan según sus situaciones 

especificas, pero y  dentro de cada Facultad hay encargados para cada área.

Siempre el fuerte fue la educación para niños, a partir de eso 

derivan ideas como que la escuela sea un lugar especial, 

privilegiado y que aporte a la salvacion de cada individuo. 

Promueve una formación integral, religiosa y humanista.

Viene de la filosofia institucional- la centralidad de la persona 

humna (Entendidad de Santo Tomás de Aquino). Desarrollo 

Integral, Formación Integral, formacion del intelecto y sus 

virtudes. Construir la verdad entre todos. Catedra Tomística

Los lineamiento institucionales, puede correlacioanrse con el 

area de pastoral pero no siempre. El dialogo en la diversidad 

regional. Un constante acompañamiento a partir de los ciclos 

electivos y nucleo central. Virrectoria para la evangelizacion de 

las culturas (ViceMedio) 

Bienestar es un sistema, cada parte es fundamental. Todo basado en la normativa. 

5 Areas fundamentales: Cultura, Acompañamiento Integral, Deporte, Salud y 

Gestion y Fomento SocioEconómico.

Académicamente

No se enseña 5° semestre con el fin de brindarles independencia, 

mundo y alas a los estudiantes, se procura ser abiertos y buenos 

maestros que toquen el corazon de los estudiantes con el fin de 

darles mas como maestros

Filosofia y Teología. Un metodo escolastico, la experiencia de 

Santo Tomás como docente. Formación Integral (Física). 

Introduccion a NeoTomasinos (Clases obligatorias de filosofia)

Cursos/Materias. Las Prácticas de los estudiantes, tienen una 

propuesta muy humana y sensible.

No involucrarse en lo acádemico. Area de Cultura con grupos culturales 

estudiantiles, para todos. Desde las Facultades. Acompañamientos en covivencia 

y estar bien consigo mismo en muchas areas personales.

Otros Ámbitos

Enfasis humanitario, Urbanista, ecologico y siempre con una 

catedra y un mensaje siempre enfocado en el contexto actual .

"Hacer hacedores" Que hace usted por la humanidad, como hace 

usted mas y mejor humanidad. Epistemologia, Dialogo con 

otros saberes, interrelacioanrse

Cursos para docentes recien llegados, asi van de la mano con los 

lineamientos. Diplomados en electivas, genera un compartir en 

una ceremonia.

Parte del sistema. Area de Cultura con grupos culturales estudiantiles, para 

todos. Semana de Inducción se les preent toda la cata de posibilidades que les 

presta la Universidad, para que ellos se sientan bien en su vida Universitaria. Se 

promueve la interaccion Social mediante deportes y grupos, en pro de la 

inclusion.

Académicamente

Siempre sin importar el nivel o area de especializacion, se les 

entrega una pedagogia del amor, procurando siempre ayudar al 

mas perdido y enseñar al mas necesitado. 

Se mantiene el tipo de metodo Tomaino de enseñanzay procura 

de aprenduzaje.

Cursos de pensamiento Franciscano/ Doctorado Humanista (sin 

presencia del medio) En especializaciones no hay nada. Area de Cultura con grupos culturales etdiantiles, para todos.

Otros Ámbitos

Se procura brindar el mismo apoyo e independencia en todos los 

estamentos educativos, con el fin de darles mas oportunidades, 

abrirles el mundo a los estudiantes.

Prestarles siempre el mejor servicio, darles oportu idades y 

ayudas, a partir de comprender los papeles

No hay mucha presencia en realidad. No hay una propuesta 

Humanista

Parte del sistema. Area de Cultura con grupos culturales etdiantiles, para todos.  

Se promueve la interaccion Social mediante deportes y grupos, en pro de la 

inclusion.

Académicamente

Al personal adminsitrativo y de profesorado se les da una 

formacion especial del maestro y se busca la motivacion 

vocacional instruida por Lasallistas no religiosas, con el fin de 

prestar un mejor servicio, que vaya de acuerdo a los valores 

Lasallistas

Mantener los lineamientos de la Universidad y las enseñanzas de 

santo Tomas, procurando promover virtudes y valores. 

Procuran el contacto cercano y compartir con el alumno y sus 

familisas. Area de Cultura con grupos culturales/Académicos  estudiantiles, para todos.

Otros Ámbitos

Se les da las mismas ventajas, apoyos y ayudas que a toda la 

comunidad educativa, son parten importante y trascendental 

para educar mejor.

Buscar la felicidad, a partir de desarrollar la felicidad del otro. 

Como un beun servicio antes que nada. Siempre se trata a LA 

Persona

Cursos para administrativos, asi todos estan en una misma linea 

de acción Parte del sistema. Area de Cultura con grupos culturales etdiantiles, para todos.

Posgrado

Categorías para la sistematización de las entrevistas. 
ESPECIFICIDAD DE LA PREGUNTA

Comprensión del Medio 

Universitario.

Cómo se define la Identidad de la Universidad

Qué características definen la identidad de la 

universidad 

Gestión de la Identidad

Pregrado

Administrativos
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ANEXO 2 
Internos Usuarios: entrevista a estudiantes inductores y estudiantes que han tenido cercanía 

a las experiencias de la Vicerrectoría del Medio Universitarios.18 

Pregunta 1:  ¿Qué te identifica como Javeriano?  

Pregunta 2:  ¿Qué hace la Universidad o tu Facultad para lograr la Formación Javeriana?  

Pregunta 3:  ¿Qué te gustaría que la Universidad ofreciera para contribuir a la Formación 

Javeriana?  

 

RESPUESTAS 

Grupo Estudiantes sin ningún vínculo con el Medio Universitario  

Pregunta 1:   

• Estudiantes con Calidad, seguridad, apasionados y sensibles al entorno en el que 

viven.  

• Agentes de cambio, que siempre están en búsqueda del bien común.  

• Estudiantes dispuestos a la adaptación frente a cualquier entorno.  

• Estudiantes diversos, con sentido de servicio y respeto por el otro.  

• Estudiantes formados para ser los mejores, enfocados en el trato humano  

• Visionarios  

• Javeriano apoya a Javeriano.  

• Estudiantes líderes.  

• Calidad en las cosas que hacemos. Seguridad.   

• Humanidad, pensar en el otro, bienestar común  

• No estamos solos en el mundo y para eso estamos  

• La PUJ es muy diversa. Somos muy abiertos.  

• Agentes de transformación de cambio  

• Nos caracteriza vernos como iguales con otros.   

                                                        
18 Es importante tener presente que, como ya se dijo en la Metodología, este trabajo fue elaborado en 
conjunto con un programa del Medio Universitario, razón por la cual no se cuenta con toda la 
información que respalda las conclusiones presentadas.  
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• Nos enseñan el liderazgo sin pasar por encima de los demás.   

• Javeriano ayuda a javeriano, dar la mano.   

• Antes se molestaba a los neo javerianos, ya no.   

• Maleabilidad, nos acomodamos a diferentes contextos, nos desempeñamos en donde 

sea.   

• La javeriana alberga diferentes zonas del país, diferentes formas de ver la vida.  

• Todo lo que hacemos es con empeño y se le pone todo a lo que se hace.   

• Meterle pasión a lo que se hace  

• Ser el mejor haciendo eso que está aprendiendo.   

• Ser autónomo, crear lo propio  

• Inculcan ayudar a otros.   

• Se ve muchas humanidades.   

• Comparado con otras universidades son muy centrados en ellos.   

• Se inculca ser abiertos a contextos.   

  

Pregunta 2:   

• Odontología cuenta con espacios de práctica comunitaria en Usme y Ciudad 

Bolivar.  

• Tienen conocimiento sobre Voluntariado Javeriano.  

• Universidad Saludable  

• Clínica para dejar de fumar.  

• Misión País Colombia.  

• AUSJAL.  

• Conocen del medio el Centro de Asesoría Psicológica, Centro Pastoral y los Grupos 

Institucionales.  

• En general se consideran las prácticas o semestres sociales como parte del medio 

universitario  

• Formadores de paz  

• Familias anfitrionas para personas de fuera de Bogotá  

   

Pregunta 3:   
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Temas:   

• Les gustaría mayor trabajo interdisciplinar.  

• Que exista mayor conocimiento de lo que ofrece el Medio Universitario, debido a 

que ya en semestres muy altos se enteraron de lo que la universidad ofrece.  

• Fundamentar a los estudiantes durante la semana de inducción.  

• Que se ofrezcan experiencias en campus, estilo performances, apoyados por el 

centro de gestión cultural.  

• Interrelación con otros  

• Hacer la inducción de odontología con otros, porque se hace por separado  

• Ciencia política: cosas que no sabía que había, que sean más visibles, no por 

correo.   

• Que el medio universitario pueda ir y dar información amplia de lo que se hace más 

allá de la inducción  

• Experiencias de lo que se vive  

• Cultural comunica mucho en el campus.   

• Proponen performance, no formar espacios cerrados, es una buena estrategia.   

• Conocer a personas de otras facultades en el match, es con los mismos. Desde la 

inducción, para animarse a participar y conocer más personas.   

• La universidad se preocupa por uno en todo. Menos en urgencias.   

• Uno no se entera pero si hay muchas cosas  

• Ya en mi último semestre veo que faltó tiempo, porque hay oferta.   

• Falta de información.   
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ANEXO 3 
 
Internos Usuarios: entrevista a estudiantes inductores y estudiantes que han tenido cercanía 

a las experiencias de la Vicerrectoría del Medio Universitarios.19 

Pregunta 1:  ¿Qué te identifica como Javeriano?  

Pregunta 2:  ¿Qué hace la Universidad o tu Facultad para lograr la Formación Javeriana?  

Pregunta 3:  ¿Qué te gustaría que la Universidad ofreciera para contribuir a la Formación 

Javeriana?  

  

RESPUESTAS  

Grupo Inductores  

Pregunta 1:   

• El servicio hacia la comunidad educativa, formar humanos para servir al mundo, lo 

dice el PEI. A través de la investigación, sus múltiples disciplinas, las dimensiones del 

ser humano.   

• Dentro del servicio desinteresado, conocer el mundo de la persona.   

• Estamos en pro del bien común y no solo personal  

• Carrera de servicio (enfermería), en los lugares que saben que van javerianos los 

reciben con alegría.  

• Ayudar a que otros hagan las cosas bien, no son competitivos, no ser individualista  

• Formación integral no solo académica, ejercitar el cuerpo, EE.EE., construir 

comunidad, no solo academia sino todas las áreas del ser humano.   

• Trabajar en equipo, ayudar a las otras personas, esto complementa.   

• Javerianos mejores para el mundo, las cosas salen mejor cuando no las haces solo, 

tienen impacto más grande.   

• Generar identidad con la universidad. Que te identifiques con lo que haces.   

• Ser personas que se formar como agentes de cambio y en búsqueda de la 

transformación social.  

                                                        
19 Es importante tener presente que, como ya se dijo en la Metodología, este trabajo fue elaborado en 
conjunto con un programa del Medio Universitario, razón por la cual no se cuenta con toda la 
información que respalda las conclusiones presentadas.  
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• Estudiantes en una constante búsqueda de la construcción de comunidad.   

*Conversación ampliada acerca de la forma de la propuesta:  

• Un semestre para la identidad, actividades impactantes porque la persona no llega 

con disposición para ser repetitivo y que sea obligatorio.   

• Un día con contenido suficiente y llamativo  

• Primeros semestres o 4to en adelante que ya sabes qué carrera quieres y por qué te 

enamora.  

• Falta de comunicación para conocer el medio. En neo javerianos el match da 

información, pero la información de los centros se está perdiendo, en estos espacios los 

piensan y los asocian sólo con deporte.  

• Los neo javerianos reciben demasiada información durante la semana de inducción 

lo que contribuye a que la información se pierda  

• Inducción a la vida universitaria incompleta (ingeniería por Daniela Vaca)  

• Arquidiseño jornada de seguimiento a Neos solo se hace en primer semestre un 

seguimiento, hacer 5 sesiones al menos.   

• Sesiones que no se basen en la charla ya que pueden resultar aburridas.  

• En enfermería no cuentan con esos seguimientos.   

  

Pregunta 2:   

• Arquidiseño hace que los inductores se encarguen de entregar esta información y se 

encargan de alimentar la información. El campo de acción no está, hacen una reunión 

de comité del medio mensual.   

• Educación hace una salida con inductores, tienen requisitos para ser inductor, un 

proceso de formación semanal, la u ofrece una jornada a inductores, historia verde los 

capacita. Conversatorios no aburridos, eventos en la semana cultural como estrategia 

para esto.   

• Ingeniería tiene la semana de inducción 4 eventos, consumo de vida con el CAPS 

hace el seguimiento, historia verde.   

• Hacen un día de seguimiento – inducción a la vida universitaria  

• Los correos se pierden  

• Hacer espacios de difusión como lunadas.  
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Pregunta 3:   

• Mencionar los servicios no el nombre del centro  

• Que haya una experiencia con cada centro que les quede grabado, que sea visual, 

una vivencia  

• Espacio para comunicar que puede aportar a lo que hacen los centros  

• Hacerlo desde el primer semestre porque el conocimiento y la vivencia aumenta 

y aproximadamente en 5 años la identidad sube el porcentaje  

• Puede subir el rendimiento académico.  

• Espacios donde los estudiantes puedan responder la pregunta: ¿Cómo transformo?   

Temas:   

• Cultura y aprecio por ser colombiano, a través de la música. Identidad de país, que 

lleva amar el país.   

• Hacernos énfasis en lo que ellos pueden llegar a aportar a la sociedad. Contar el 

impacto desde el estudiante  

• Conocerse a sí mismo y como se ven ellos frente a su carrera y proyecto de vida  

• Generar un reconocimiento de universidad, quienes somos como javerianos, como 

misioneros, como servidores del mundo.   

• Conocer la misión y propósito PUJ  

• Conocer sobre San Francisco Javier y San Ignacio (Historia como Javerianos)  

• Historia verde y el cambio físico que ha tenido el campus, como se muestra con 

imágenes en HV es interesante  

• Carisma ignaciano  

• No charlas, no clase, que sea llamativo, como la semana javeriana.   

• Mostrar los centros de manera llamativa.   
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ANEXO 4 
Internos Promotores: Entrevistas a directivos y profesionales que trabajan en el Medio Universitario de la Pontificia Universidad 

Javeriana 

  

AMBITO CJFD CPSFJ

El MU todo lo que tiene que ver con el bienestar de la comunidad, velar por 
que exista un plus en la universidad, es el entorno donde se puede cumplir 
con la propuesta de la universidad, es donde se vive toda la experiencia de 
ser javeriano, es lo que hace en la comunidad ser javerianos, es el agua en 
una pecera, es quien genera un entorno propicio para que se cumplan las 
funciones universitarias.

• Es la instancia de la universidad encargada de divulgar, promover, estimular todo lo que tiene que ver con la identidad y  
esencia de la universidad, a la encargada de la cultura universitaria, todo lo que tiene que ver con el factor humano desde 
lo concerniente a la ideología a la filosofía y tratare que eso se haga realidad desde  diferentes ángulos del ser humano (5 
Centros), el medio es la misma universidad en todos los estamentos en su día a día, es un ecosistema.
• Los centros promueven y facilitan algunas cosas para fortalecer las dimensiones humanas, el MU articula.
• El medio es ir más lejos de lo administrativo y lo académico.
• El MU es un crecimiento personal, es un descubrir habilidades.                                                                                              El MU da 
herramientas para conocer diferentes aspectos de la universidad y de esta manera vincular al estudiante con la formación 
integral, el Mu es quien genera pertenencia a la universidad, es un estilo de vida desde la espiritualidad ignaciana, es un 
apuesta por crear un centro de conocimiento, es un escenario de encuentro que generar un crecimiento por medio de 
un elemento vivencial.
Es donde se propicia el bienestar de la comunidad y donde se abarcan distintos proceso de formación integral, la 
promoción de valores institucionales, es una propuesta educativa, promueve la identidad de la javeriana, promueve los 
valores auténticamente humanos, promueve el modo javeriano de proceder de una manera integral.Un escenario 
abierto para el desarrollo personal.

Generar espacios distintos a la academia desde las dimensiones del ser 
humano, aportar a la formación integral a partir del bienestar,  generar 
relación entre los estamentos de la universidad.

Preocuparse por los estudiantes y brindar herramientas para su crecimiento personal, hacer que el estudiante viva la 
universidad, generar escenarios especiales de encuentro, ser una posibilidad para generar nuevas cosas en las personas.La 
finalidad es generar comunidad y construir una identidad, brindar los medios por medio de la gestión para el desarrollo, 
posibilitare, crear, construir, el Mu articula la universidad por medio de la formación, el MU brinda formación por medio 
experiencial. 

Vocacional Falta de orientación vocacional,  propósito de vida Orientación profesional, presión de los padres.

Académicas Situación académica, comprensión lectora, problemas de escritura, transito del colegio a la universidad.

Personales/sociales Transición del colegio a la universidad,Adaptación a los cambios, 
depresiones, estudiantes de fuera de Bogotá

Exclusión por parte de los estudiantes,Diferencias  sociales entre los estudiantes,Problemas familiares, falta de apoyo 
familiar,No se cumplen las expectativas, adaptación al ambiente de la universidad,exclusión social.

Otro Cambio de situación económica Situación económica, apoyo financiero, Icetex, rol del profesor, relaciones con profesores, tiempos de estudios, los 
estudiantes en ocaciones buscan  cursos cortos, Falta de acompañamiento familiar.

Aprendizaje

Modelos pedagógicos no acorde con las dinámicas de hoy en día, clarificar el 
camino de formación de los estudiantes.

Deficiencias en escritura, matemáticas, comprensión lectora, Modelos de aprendizaje.

Relación Docente - 
Estudiante

Relación y metodología con los profesores,  modelos pedagógicos, catedráticos.

  Materias Específicas Ingles, Contenido de las asignaturas, ¿Todas las asignaturas son útiles en la vida profesional?

Individual
Problemas de manutención, estudiante  que trabajan y estudian, tiempos 
para acceder a los servicios de bienestar, factor psicosocial, el manejo 
emocional, la soledad.

Situaciones emocionales,  sentimiento de exclusión o diferencias con el entorno, Problemas ante el fracaso.

Académico

Económico Situación económica, falta de apoyo a estudiantes, incremento del valor de 
la matricula. Crisis económicas familiares por la situación económica del país, dificultades de pago de matrícula.

Social Presión familiar, Clasismo social 

Generar un vínculo en la comunicación con los estudiantes, optimizar y 
fortalecer la comunicación para identificar problemáticas en los 
estudiantes,Generar confianza como la estrategia de comunicación, que el 
MU pueda trabajar transversal, generar una gestión por procesos, generar 
articulación de los centros.Cualificar el talento humano de la VMU, mejorar 
lso perfiles, el medio está presente en todos.Establecer proceso con los 
docentes, Mejorar los medios de difusión  de los servicios del MU. 
Acompañamiento de estudiantes vulnerables.

Generar unidad de la universidad, trabajar en el trato de las personas que pertenecen a la universidad, fortalecer los 
vínculos entre los centros, generar un sistema de prevención de deserción  con señales de alarma, trabajar la cura 
personalis, crear un sistema de fidelización para los estudiantes. Mirar políticas institucionales del MU, vincular el MU 
con las facultades y fortalecer lazos, romper el imaginario que el MU es el espacio de recreación en le PUJ, generar más 
gestión en el MU, involucrar la familia, los centros deben innovar en tu atención a los estudiantes.

Si, mostrando los servicios, con profesionales que puedan ser empáticos con 
los estudiantes, no en formato catedra, generar un empoderamiento frente 
al MU, debe ser un proceso y no un elemento independiente de un semestre 
o una jornada. No como un aspecto obligatorio. Establecer la metodología 
del plan de formación de los docentes. Generar una apropiación del MU en 
los estudiantes.

Si, que el plan permee todos los estamentos de la universidad, generar trabajo con profesores,  que se implemente en 
todas las facultades, un contexto de formación que vincule a todos los estamentos, generando relaciones, buscando 
generar coherencia con la misión de la universidad. Crear un acompañamiento permanente (consejero académico), el 
perfil del consejero, que el plan de formación sea en los primeros semestres, mirar los problemas familiares.Si, mirar la 
pedagogía del plan de formación, motivadora, dinámica, vincular a todos los estamentos, pertinencia que sea 
obligatorio, vincular a los profesores y que tipo de profesores y estudiantes están en la PUJ. Quienes van a estar liderando 
el proceso de formación.

Origen dificultades 
académicas

Problemáticas de los 
estudiantes.

ESPECIFICIDAD DE LA PREGUNTA

Comprensión del Medio 
Universitario.

Gestión de respuestas a 
las problemáticas. 

Deserción estudiantil

Comprensión sobre qué es

Comprensión de la finalidad

Factores de riesgo de 
los estudiantes

Otros

Acciones respuesta

Plan de formación permanente
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AMBITO CAPS CGC CFIC

Todos somos MU, es el entorno que se quiere construir en la universidad 
donde se identifiquen todos los principios de la universidad, el MU es el 
sello de la Universidad, es la herramienta de la estrategia de la universidad 
que permite vivir la universidad, es el equipo que busca insertar los valores 
en la comunidad.

Es el espacio no físico donde se gestiona el bienestar de toda la comunidad 
javeriana, generando nuevas experiencias, espacio de encuentro, es donde 
se entiende que es ser javeriano, es un aire. El MU trabaja las dimensiones 
humanas con todos los estamentos, es el elemento fundamental del diario 
vivir en la universidad, es el aspecto que complementa al ser humano. El MU 
es donde la vida universitaria se vuelve experiencia. Es un espacio de 
encuentro de la comunidad, parte fundamental del diario vivir en la 
universidad.

El MU es el sello  constitutivo  que caracteriza a la universidad por la formación 
integral, es la forma identitaria y de manifiesta en los propósitos de la universidad. 
Serie de actividades, es el contexto y condiciones que permiten la formación 

integral, es un ambiente propicio que es construido por todos, es un factor de 

protección.

Lograr el bienestar de todos los estamentos de la comunidad, propender 
que los principios jesuíticos permanezcan en la cotidianidad, construcción 
de comunidad, generar un acompañamiento del ser humano. Complementar la formación del estudiante, busca dar sentido en las 

personas y desarrollar la formación integral. Es una unidad que permite 
ofrecer una nueva experiencia acerca de la javerianidad. Es el espacio donde 
la vida universitaria se vuelve experiencia, donde se buscan sentidos, donde 
se desarrolla la  formación humana integral de la comunidad, es un espacio 
que se articula con la formación profesional.

El fin del MU  ir más allá dela formación académica, es propiciar la Formación 
Integral  de toda la comunidad, es dar una experiencia distinta de vida, propiciar 
experiencias de vida, buscando el bienestar integral.

Vocacional Poca orientación profesional Orientación profesional y falta de motivación, falta de apoyo familiar al determinar la carrera a estudiar.Falta de orientación y preparación vocacional.

Académicas Desventajas en herramientas académicas, como lectura y escritura por el 
contexto del cual proviene el estudiante. 

Métodos de aprendizajes, desigualdad académica en el mínimo nivel con el cual se 
debe llegar a la universidad.

Personales/sociales 

Poblaciones vulnerables, estratos bajos, apoyo, falta de redes de apoyo, 
acompañamiento de becados.

Falta de valoración respecto a las habilidades del estudiante.

Otro
Situación económica,Desconocimiento de la universidad Situación económica

Manejo del presupuesto propio del estudiante. Brecha de desigualdad entre los 
estudiantes.

Aprendizaje

Uniformidad de la formación, pretender que todos los estudiantes alcancen 
los mismos logros al mismo tiempo con las mismas capacidades cuando son 
una población tan hetereogénea.  Transición de los métodos de educación 
según las nuevas generaciones. Adaptación de la población Ser pilo paga

Relación Docente - 
Estudiante

Nuevas maneras de relacionarce con los profesores, es un aspecto 
determinante para la matovación o no de los estudiantes. Figura de 
autoridad

Conflictos en la relaciones docente - estudiante

  Materias Específicas Segunda Lengua.
Carreras muy cuadriculadas, muy lineales  que no se adaptan a las exigencia 
de la vida laboral. Falta de elementos interdiciplinares.

Individual
Proceso de adaptación, independencia, soledad.

Familias tradicionales, Choque cultural, consumo de sustancias psicoactivas en 
población vulnerable.

Académico Cambio de metodologías de aprendizajes, manejo del tiempo 

Económico
Situación económica

Dificultades económicas, situación familiar

Social Falta de adaptación a los cambios, falta de sentido de pertenencia, exclusión social, 
falta de la cultura del encuentro, presión social

Establecer mejores medios de comunicación, los estudiantes no conocen 
los servicios del  MU, Posicionar la identidad propia del MU. Tener un mejor 
acceso de la información, manejar elementos afectivos. Trabajar en 
elementos de acompañamiento y seguimiento a los estudiantes. 
Presupuesto para la comunicación.

Vincular  el MU con la academia, generar apoyo desde los centros, generar 

sentido de pertenencia. Necesidad que identificar que es lo que los 
apasiona. Trabajar la disminución de segregación social.

Fomentar  identidad que genere  un sentido de permanencia, más oportunidades 
para permanecer en la universidad desarrollo de  factores de divulgación, trabajar 
con elementos pluralistas y de diversidad, fomentar diálogos (cultura del 
encuentro) vincular todos los estamentos de la universidad enfocando el trabajo en 
la cotidianidad, trabajo con los docentes y su rol en la universidad. Promover el 
trabajo con los consejeros académicos, establecer estrategias entre pares, de y 

para estudiantes, fortalecer la autonomía y responsabilidad del estudiante.

No, se debe evaluar las situaciones que se presentan en el aula, trabajar con 
los profesores, trabajar en los aspectos cotidianos  en los estudiantes, no se 
debe excluir a los docentes y administrativos, se debe vincular a toda la 

comunidad javeriana. Construir entre todos el plan de formación.

Ser arriesgados, no una catedra  llamar los problemas por su nombre, no 
repetir metodologías, que el plan de formación  sea por medio de acciones e 
implemente un proceso dinámico, evaluar la cobertura, vincular los 
centros. Empoderar la diferencia, la diversidad , la diferencia como valor 
agregado, como un ser humano especial.

No, el plan de formación debe estar dirigido  los docentes, los planes de formación 
ya se encuentran en el aula. Si, que se implemente un elemento voluntario y no 
obligatorio, evaluar el sistema de calificación, los alcances del plan de formación, 
donde se trabajen elementos motivacionales.

Gestión de respuestas a 
las problemáticas. 

Acciones respuesta

Plan de formación permanente

ESPECIFICIDAD DE LA PREGUNTA

Comprensión del Medio 
Universitario.

Comprensión sobre qué es

Comprensión de la finalidad

Problemáticas de los 
estudiantes.

Deserción estudiantil

Origen dificultades 
académicas

Factores de riesgo de 
los estudiantes

Otros
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ANEXO 5 
Internos: Entrevistas a directores de carrera.  

 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

AMBITO Arquitectura Diseño Industrial Derecho Artes visuales Enfermeria Estudios Literarios Historia Comunicación Social Lenguas

La identidad es clave, el trabajo con las 
dimensiones.

La formación integral es una postura de la carrera  en Identidad 
desde la consejería.

La identidad javeriana se trasmite por el 
ejemplo, la identidad genera apropiación y se 
trasmite por los profesores.

Desde el componente humanista en la carrera La formacíon  integral hace parte de la identidad javeriana. Espiritu javeriana implantado en la 
carrera, un espiritu humanista que 
permite construir país

En todo lo que ofrece el MU está presente la 
identidad javeriana, en el plan de estudio, con 
todos los estamentos, crear comunidad, la 
identidad está en formar a la persona.

La identidad se encuentra en el día a día.

La identidad javeriana es única.

 Desde la forma de ver las cosas, la forma de la organización 
curricular,flexibilidad es un elemtno de la formación integral, 
la formacion integral se realiza por medio de los docentes.

La identidad  javeriana constituye la formación 
integral, es la vocación de servicio, la 
educación es el  medio para el fin que es el 
servicio.

La relación esta en las clases de taller donde se generan 
encuentros.

La identidad javeriana es el sello en la formación integral, es 
darle unas características propias al proceso de formación.

Los procesos de formación están permeados por la 
identidad, está en la cura Personalis, vinculando 
todas las dimensiones del ser humano.

Es una relación estrecha, que se genera en formar con 
intencionalidad ahí está presente el sentido javeriano.

Es el ambiente donde se desarrolla toda la 
vida universitaria, comprende toda una 
serie de cosas intangibles que le dan valor a 
las funciones sustantivas de la universidad.

Es la forma en que la javerianidad se pone en escena, es la 
herramienta para dar identidad

El MU es el valor agregado a la educación, es la 
formación integral, es todo lo que hace posible 
ser mejor ser humano desde distintas 
expresiones, la manifestación de lo humano.

El MU es la membrana que acoge y filtra las mejores cosas, es el 
proceso que elimina el ruido.

MU es como poder hacer evidente las características de 
javerianidad desde el comportamiento, actitudes, en la 
responsabilidad de transformar el entorno, es como hacer 
evidente en la cotidianidad la impronta javeriana.

Es el aire de la universidad, es el 
elemento fundamental para la 
convivencia. Es el sello de la 
espiritualidad javeriana.

Es el espacio que se preocupa por el bienestar de 
la comunidad universitaria (Todos los 
estamentos), bienestar en todas las dimensiones 
del ser humano.

El MU es el todo, es el entorno formativo para los 
estudiantes que engloba el todo de la universidad.

El MU es esa esfera donde la preocupación principal es el ser humano, 
donde se trabaja la cura personalis, el MU es quien humaniza el entorno 
de la universidad.

El medio no es un fin, el medio es un medio, 
es lo que le da identidad a la universidad, 
no es una meta, es el catalizador que 
permite desarrollar todas las funciones de la 
universidad, docencia, investigación y 
servicio.

Hacer bunas personas, por y para los demas.

Hacer posible la formación integral.

Es la formación Integral que genera una conciencia de la 
humanidad, mejorando y facilitando el habitad de los 
estudiantes.

Es poder apropiar en la comunidad las características 
ignacianas.

Hacer y dar importancia del 
bienestar en la universidad, generar 
vínculos, ofrecer un espacio de 
contrucción y participación que 
permea.

Velar por el bienestar de la comunidad 
universitaria

Contribuir con el medio universitario en la formación de la 
comunidad (todos los estamentos) generando un ambiente 
de aprendizaje.

Busca el bienestar de la comunidad.

Vocacional Falta de orientación profesional.
Cambio de programa académico

Orientación profesional.
Confrontaciones internas Se presenta en los primeros semestres. Idealización de la carrera

Falta de orientación profesional.
Orientación profesional, estudiantes de doble programa Falta de orientación profesional.

Académicas

Bajo rendimiento académico, por consumo 
de sustancias.

Exclusión académica, por bajo rendimiento 
académico.

Desempeño académico. Carga académica en los primeros 
semestres

Bajo rendimiento académico. Expectativa de la carrera 

Ajuste a las dinámicas académicas, métodos académicos.

Personales/sociales Depresión

Salud social, problemas sociales, emocionales, y problemas 
psicológicos.

Crisis  personales, Soledad, falta de 
acompañamiento.

Psicosociales, depresión y relaciones en comunidad. Falta de apoyo familiar Problemas psicológicos, depresión, problemas 
sociales, inseguridad

Problemas emocionales, depresión, identidad sexual, 
temas de género, falta de espacios. Salud emocional de los estudiantes,  aspectos de depresión, sensación de 

soledad, inestabilidad emocional, situaciones familiares.

Otro Situación económica. Situación económica Situación económica

Dificultades económicas, Ser pilo 
paga 

Situación económica inclusive para ingresar a la 
universidad, Doble programa, los estudiantes 
descartan de una de las dos carreras.

Causas económicas, generar alternativas.

Situación económica

Aprendizaje Manejo del tiempo

Falta de pasión y de motivación. Dificultades en Lenguaje y matemáticas, malos habitos de 
estudio, falta de compromiso.

Problemas de lectura y esritura. Inasistencia a clase, problemas de escritura, problemas de 
concentración.

Exigencia de la carrera, hábitos de estudio y manejo del tiempo.

Relación Docente - 
Estudiante

Profesores con altos niveles de descensión 
por pérdida de la asignatura o retiro de la 
misma, por exigencia o profesores que son 
muy fuertes, falta de motivaciónes de 
algunos profesores.

Comité del segundo ciclo Cultura vertical  docentes-estudiantes, el 
Doctor…

Confrontaciones por los criterios de evaluación.

  Materias Específicas 
Proyecto 1 y 3 e introducción a la 
arquitectura, segunda lengua (Inglés).

Segunda lengua Inglés Derecho privado, Inglés genera aplazamiento 
de carrera.

Segunda lengua Inglés Segunda lengua Inglés Segunda lengua Inglés

Individual
Frustración, depresión, temas familiares, 
problemas en casa, se remiten a CAPS.

Frustración, depresión Salud emocional, casos de depresión,  tristeza y 
soledad.

Inseguridad, intento de suicidio, acoso sexual Falta de redes de apoyo, dificultades en relaciones personales, 
problemas familiares, dificultades para afrontar frustraciones 
emocionales.

Salud emocional, depresión, 
esquizofrenia, soledad, orientación 
sexual

Orientación sexual Soledad, depresión 
Situación emocional de los estudiantes, dificultades psicologías y 
psiquiátricos, Ideas de suicidio.

Académico
Dificultades  académicas

Económico
En ultimos semestres No esta tan presente Espacios para estabilidad económicas Dificultades económicas Dificultades económicas Dificultades económicas Dificultad económica, ser pilo paga ellos mismo se auto 

excluyen 
Dificultades económicas

Social

Soledad, Problemas de adaptación. Falta de redes de apoyo. Consumo de sustancias, matoneo en redes sociales, es un 
espacio de contrucción de emociones.

Problemas de adaptación por parte de estudiantes de fuera de 
Bogotá.

Consumo de sustancias Consumo de sustancias. Adicción a sustancias psicoactivas, alcohol, videojuegos.

Matoneo en redes sociales

Generar acciones creativas y pedagógicas, 
con elementos lúdicos, que generen 
concientización, estrategias audiovisuales, 
campañas que permitan asimilar el mensaje 
que se quiere trasmitir.

Usar el lenguaje de los jovenes, proceso empático, generar 
impacto, impacto que trascienda.

A través de internet, jornadas de 
sensibilización de la existencia del MU, 
implementación de redes sociales, elementos 
virtuales, generar vinculo desde las redes 
virtuales.

Necesidad de articulación de los centros del MU Trabajar desde la contrucción como persona , la contrucción 
de un proyecto de vida, generar fortaleza para afrontar 
problemas, generar redes de apoyo, permitir acceso a la 
información,  brindar herramientas que permitan identificar 
diferenets situaciones.

Vida del campus, el arte como medio 
novedoso, integración de facultades.

Campañas sobre el consumo de sustancias, 
fortalecer CAPS, generar acciones que involucres a 
los estudiantes que sean sugestivas, y no saturar la 
oferta de servicios ni la saturación de información, 
los extremos son malos.

Generar una confianza en sus pares, apoyar mediante redes 
de estudiantes que escuchen, que se encuentren formados 
y tengas diferentes habilidades, es una era digital, apoyo en 
redes sociales, generar una estrategia digital es la manera 
en que el MU puede llegar a los estudiantes.

Fortalecer los centros de la  VMU, implementar estrategias que 
fortalezca lo que existe, apoyarse en los grupos de estudiantes, encontrar 
el espacio para cada quien.

Si, el plan de formación debe generar una 
cultura por medio de ejercicios 
pedagógicos, manejar un lenguaje 
adecuado para llegar al contexto de los 
estudiantes.

Censejería académica, generar vínculos, no los mejores del 
mundo, los mejores para el mundo.

Sí, obligatorio desde el enfoque en 
competencias, combinación de saberes, 
talleres prácticos que permitan observar y 
reflexionar sobre sí mismos, talleres 
divertidos, didactas, que implementen 
metodologías vivenciales y emocionales.

Sí, generar un componente humanista y teológico que vincule 
las artes y genere  lazos entre los participantes, así como usar el 
arte como el interlocutor, apoyarse en docentes y en CAE+E,  
mejorar la comunicación del MU,¿Cómo seducir a los 
estudiantes desde la presencia en las redes sociales?

Sí, actividades con diferentes metodologías que estén 
articuladas y orientadas en atacar todas estas problemáticas, 
que sea constante y continuo, donde se trabajen elementos 
emocionales, relaciones interpersonales,  motivación en todo 
el proceso de formación, elementos de orientación profesional, 
permitir una articulación de todo la universidad.

Proceso como cardoner, formación 
integral  y aspectos de cultura 
ciudadana, comunicar a los 
estudiantes.

Sí, reuniones  o talleres con estudiantes 
opcionales, saber cómo se siente el estudiante, 
generar un sistema de créditos de electivas, el MU 
es la identidad de la Javeriana cura personalis, que 
es estudiante sea gestor de su formación.

Sí, no una clase ni catedra, elementos de trabajo con el 
cuerpo, un taller digital, crear juntos desde todos los 
estamentos, crear vínculos que tejan relaciones, 
implementando una formación con un espectro más 
amplio, asistencia a talleres.

Sí, generar una continuidad en el proceso de inducción, evaluar los 
tiempos de adaptación a la universidad, articulación de los centros 
buscando que generar más posibilidades para los estudiantes, el plan de 
formación tenga flexibilidad permitiendo diferentes caminos, contemple 
herramientas de socialización, se identifiquen los intereses de los 
estudiantes. El plan de formación debe ser un espacio de articulación de 
los currículos de las distintas carreras, generar un empoderamiento de 
los estudiantes, que sea de y para los estudiantes, facilitando la 
comunicación entre los pares un ejemplo es el proyecto ANCLA, por otro 
lado podría implementarse como una electiva opcional  donde se 
trabajen temas como el manejo de emociones, formación integral, 
autoestima, riesgos académicos.

Categorías para la sistematización de las entrevistas directores. 

Gestión de respuestas a las problemáticas. 

Acciones respuesta

Plan de formación permanente

ESPECIFICIDAD DE LA PREGUNTA

Identidad 

Identidad en procesos de formación integral

Relación  entre Identidad y Formación 
Integral

Comprensión del Medio Universitario.

Comprensión sobre qué es

Comprensión de la finalidad

Problemáticas de los estudiantes.

Deserción 
estudiantil

Origen 
dificultades 
académicas

Factores de riesgo 
de los estudiantes

Otros
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ANEXO 6 
Internos Propios: entrevistas a sujetos vinculados estrechamente con la universidad. 

Formato Entrevista: 

COMPRENSIÓN DEL BIENESTAR UNIVERSITARIO 

PREGUNTA 1. ¿Qué elementos definen la Identidad de la PUJ? 

PREGUNTA 2. ¿Cuáles medios sirven para la comunicación y explicitación de la identidad 

Javeriana? 

 

Entrevistado: Jairo Cifuentes, Secretario General Pontificia Universidad Javeriana 

PREGUNTA 1. ¿Qué elementos definen la Identidad de la PUJ? 

En primer lugar, es tener una cosmovisión, una mirada del mundo y de las personas a partir 

de la espiritualidad ignaciana. Entendemos el ser humano como único e irrepetible, por eso 

las personas no son número. Las personas son integrales, es decir, no se ven desde unas 

competencias específicas, sino que se busca el desarrollo de todas y cada una de las 

dimensiones. Las preguntas por la trascendencia enriquecen y desarrollan al ser humano. 

Entendemos también que una de las mejores opciones de vivir es imitar la persona de Cristo. 

Estos elementos de la espiritualidad ignaciana, junto con el servicio, van marcando lo que se 

entiende por el ethos de la universidad, es decir, la manera como la universidad plantea sus 

objetivos de investigación, academia y servicio a la comunidad.  

El segundo elemento de la identidad, considero el ser muy leal a hacer lo que le corresponde 

hacer a la universidad. La universidad, por su naturaleza, ella forma persona, genera 

conocimiento y sirve a la comunidad transmitiendo conocimiento. Esa producción de saber, 

lo transmite y lo aplica en la sociedad. Hace un constante esfuerzo por no hacer lo que no le 

corresponde. Lo hace desde una perspectiva y es los mayores niveles de calidad, es decir, 

hacerlo con MAGIS, no sólo hace lo que debe hacer, sino que lo hace muy bien, evitando 

hacer lo que no le corresponde. Esto se puede denominar, la profunda convicción de su 

naturaleza universitaria educativa.  
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El tercer elemento es tener siempre presente una legítima y permanente preocupación por 

contribuir a mejorar las condiciones de la sociedad, por lo menos la colombiana que es donde 

está.  

PREGUNTA 2. ¿Cuáles medios sirven para la comunicación y explicitación de la identidad 

Javeriana? 

El mejor medio para explicitar la identidad es en el comportamiento y obrar de la comunidad 

educativa, en el testimonio de las personas. Y de hecho es el mejor vehículo de consolidación 

y transmisión de la identidad. Al hablar de identidad, son las acciones lo que definen la 

identidad de una persona. Teniendo presente que la identidad posee dos componentes en la 

identidad: los perennes y los variables que se ajustan a lugares, momentos y personas. Otro 

medio vital es el diálogo como construcción vital de la identidad javeriana.  

Entrevistado 2: Luis David Prieto Martínez, Vicerrector Académico. 

PREGUNTA 1. ¿Qué elementos definen la Identidad de la PUJ? 

El medio fundamental por el cual se transmite la identidad javeriana es a través de la 

formación que ofrece la universidad. La formación integral se convierte en un instrumento 

con enorme potencia para presentar la identidad. En el ADN de la formación deben estar 

presentes cuatro elementos. 

En el ADN de la formación deben estar presentes cuatro elementos fundamentales: 1) una 

mirada sistémica del ser humano, de todas las dimensiones, muy en contravía de las 

tendencias superficiales que dan prioridad a algunas dimensiones sobre las demás, la mirada 

de la universidad es amplia y comprensiva del ser humano. 2) en el desarrollo de las 

actividades académicas y formativas, toda la comunidad educativa, debe evidenciar la 

particular fundamentación humanística afincada en la mirada sistémica e interrelacional del 

ser humano. 3) la sensibilidad social: en la opción de formación integral, todos los miembros 

de la comunidad educativa, debe existir una clara sensibilidad social, es decir, prevalecer el 

bien común sobre el bien individual. Particularmente que las necesidades de los otros sea un 

dolor propio; y desde lo que es propio, desde el trabajo académico, se busca contribuir a que 

las grandes demandas sociales y brechas se vayan cerrando. 4) existe un sentido trascendente 

fundamentado en una experiencia espiritual abierta al pluralismo, una espiritualidad que 
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dialoga, que no parte de prejuicios, sino que hace una opción importante que hace que el ser 

humano no se en claustre en una visión de éxito, sino que el ser humano se lance a la 

trascendencia.  

PREGUNTA 2. ¿Cuáles medios sirven para la comunicación y explicitación de la identidad 

Javeriana? 

Cómo se hace que estos elementos identitarios se transmitan a la comunidad: desde los 

programas académicos se puede reconocer que desde hace cuatro años se a madurado un 

modelo de desarrollo de la oferta académica, el cual considera de manera particular unos 

elementos definidos de nueva oferta académica, la cual, embebida en la propuesta identitaria 

brinde y apoye la respuesta a grandes problemáticas sociales: por tal razón se han identificado 

grandes temáticas de investigación, que superan los intereses de investigación de un profesor 

y se sumergen una apuesta institucional: infraestructura, objetivos de desarrollo sostenible, 

salud pública, entre otros. Estos diálogos se sitúan con actores sociales, donde se deja en 

claro cuál es el estado del arte en esos ámbitos, cuáles son las brechas y dentro de esas brechas 

que se espera y puede hacer la PUJ desde su oferta académica. Otro canal de desarrollo de la 

oferta académica es el aseguramiento de la calidad, el cual implica que los programas 

académicos desarrollan un ejercicio auto evaluativo, que se realiza a la luz de cuatro 

preguntas transversales: 1) cómo el programa desarrolla la identidad de la universidad, 2) el 

trabajo interdisciplinario que debe caracterizar la oferta, 3) cuáles son los rasgos de 

innovación en materia de transformación de experiencias de aprendizaje, enseñanza y 

evaluación que se están diseñando, 4) cómo se fomenta un espíritu de emprendimiento, que 

no es el emprendimiento tradicional de una actividad tradicional, sino que está entendido 

desde la capacidad de personas para afrontar problemas y situaciones de una manera 

diferente, y que tengan una actitud proactiva en la solución. 

Esto se complemente con una propuesta de desarrollo de cuerpo profesoral el cual tiene como 

premisa que la universidad pueda ampliar y profundizar los mecanismos disponibles para 

promover el desarrollo humano y profesional de los profesores. Por lo tanto, allí se juega en 

mayor medida la identidad de la universidad. Cuando se describe una universidad se describe 

su cuerpo profesoral. En ese orden de ideas, se creo hace cuatro años el Centro para el 

Aprendizaje, la Enseñanza y la evaluación que está invitado a ser un entro de apoyo para la 
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transformación y mejoramiento de sus actividades profesorales y que esas actividades 

docentes expresen esos cuatro elementos que representan el fundamento del a identidad 

universitaria.  

La tercera apuesta es a través del modelo de desarrollo de estudiantes, que está orientada a 

fortalecer los mecanismos de acompañamiento, que es gran parte del sello distintivo -la cura 

personalis-. Esto se sustenta en reconocer que las claves culturales de los estudiantes son 

diferentes a la de años atrás, y por lo tanto corresponde comprender las formas a través de 

las cuales llegar a ellos, y de esta manera hacer efectivo este sello identitario de la FI. Esto 

implica mecanismos diferenciados de acuerdo con áreas de conocimiento, a momentos de 

formación, y se establece acompañamientos diversos por ejemplo cuando los jóvenes 

ingresan a la universidad-diferenciado en carrearas-, y cuando van a mas adelante en la 

carrera. En ese sentido se vive el sello identitario acompañando los diversos procesos de los 

estudiantes. Este acompañamiento permite identificar diversas dificultades que afectan a los 

estudiantes, y poder afrontarlas del mejor modo y desde la identidad.  

 

 


