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EDITORIAL

Dr. Luis Arriaga Valenzuela, SJ
Presidente de AUSJAL y Rector de la Universidad Iberoamericana

Presentamos la Carta de AUSJAL No. 52, 
cuyo título es “En red entre nosotros, así 
como con muchas otras y otros”, en medio de 
la consternación por el asesinato a nuestros 
hermanos Javier Campos Morales, SJ, Joaquín 
César Mora Salazar, SJ y el Sr. Pedro Eliodoro 
Palma en la Sierra Rarámuri, también llamada 
Tarahumara por la cultura mestiza.

Las manifestaciones de solidaridad del papa, el 
Consejo Episcopal Latinoamericano, el padre 
general de la Compañía de Jesús, órdenes 
y congregaciones católicas, la Red Eclesial 
Mesoamericana, la Red de Centros Sociales 
de la Compañía, la Red Jesuita con Migrantes, 
la Iglesia Anglicana y Tibetana en México  
y cada universidad miembro de AUSJAL, entre 
otras, nos han unido como cuerpo apostólico 
y creyentes ecuménicos a escala global. La 
exigencia compartida de una justicia restau-
rativa y alto a la impunidad en favor de cada 
víctima de violencia en nuestro país, resultó 
en un rápido hallazgo de los cuerpos de 
nuestros hermanos, y en el pronunciamiento 
de la Corte Interamericana de los Derechos 
Humanos para que se garantice la seguridad 
de los habitantes de Cerocahui y los pueblos 
indígenas mexicanos.

A la fecha en que firmamos estas líneas, sigue 
siendo incierta la garantía de seguridad que 
demandamos, así como la determinación de 
quienes pudieran resultar responsables; la 
reparación del daño a las familias de los tres 
hermanos asesinados; y la aplicación de este 
procedimiento a todas las víctimas a escala 
nacional. Mientras tanto, la fraternidad de 
tantas y tantos hermanos anima nuestra espe-
ranza para enfrentar este duelo, exigir justicia 
y construir la paz en todas las regiones de 
nuestra América Latina.

La paz con justicia solo puede construirse 
colaborativamente. Así lo constatamos en los 
procesos y frutos compartidos por quienes 
firman las participaciones de este número de la 
Carta de AUSJAL. Algunas de ellas dan cuenta 
de experiencias concretas de colaboración: 
el Programa Interuniversitario de Derechos 
Humanos, el Diplomado Internacional en For-
mación Técnica y Tecnológica para docentes 
de Fe y Alegría y el Programa de Inmersión Dual 
Virtual, entre otros. Son frutos del trabajo en 
red en AUSJAL, que presentamos con gratitud 
por los bienes recibidos, y más aún, invitamos 
a aprovechar como oportunidades para servir 
mejor a nuestras comunidades universitarias.

Como bien señala uno de los colaboradores 
de nuestra Carta: la pandemia causada por la 
COVID-19 vino a mostrarnos, con más crudeza, 
las brechas sociales y políticas existentes en el 
mundo y en nuestros países latinoamericanos. 
En el ámbito formativo constatamos las des-
igualdades en el acceso a una educación de 
calidad. Como universidades llamadas a trans-
formar la realidad para a construir sociedades 
más humanas, justas y sustentables, tenemos 
el reto de enfrentar y superar estas brechas.

En vísperas de la XXIII Asamblea General de 
AUSJAL y de la II Asamblea de la Asocia-
ción Internacional de Universidades Jesuitas 
(IAJU), queremos insistir en el trabajo en red 
como la mejor manera de articularnos para 
responder a los retos que las situaciones glo-
bales y regionales nos plantean. Brevemente, 
apuntaríamos las notas siguientes:

Constituimos equipos de trabajo de diverso 
tipo: unos más permanentes (redes y grupos 
de trabajo) y otros con duración de tiempo 
limitado (grupos de tarea conformados 
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ad hoc). La red es un modo de proceder, 
que buscamos sea ágil, flexible y abierta. 
Tomamos decisiones por consenso, con base 
en fortalezas personales e institucionales. 
Consultamos tanto a las bases y mesoestruc-
tura de comunidades universitarias como  
a sus autoridades del más alto nivel. 

Atendemos la Misión y Preferencias Apostó-
licas Universales de la Compañía de Jesús, 
contribuimos con el Proyecto Apostólico 
Común de su Conferencia de Provinciales de 
América Latina y el Caribe (CPAL). Al mismo 
tiempo, analizamos la realidad latinoameri-
cana y escuchamos a los homólogos de cada 
institución participante en nuestras redes.

Trabajamos con la metodología de proyectos: 
en función de objetivos y resultados especí-
ficos. Aprovechamos oportunidades y enfren-
tamos coyunturas, sin improvisar. Nos orienta 
nuestro Plan Estratégico 2021. El mayor 
recurso que tenemos es el conocimiento de 
nuestros homólogos y el tiempo y el esfuerzo 
que ellos le dedican a los proyectos de la 
Asociación como parte responsabilidades 
institucionales. Este modelo ha producido 
programas con más de una década de trabajo 
continuo, investigaciones publicadas, semina-
rios con miles de conexiones en la web, entre 
otros frutos. Su relevancia es el mutuo enri-
quecimiento entre instituciones y personas. 
“Participar nos fortalece”, han expresado 
tanto nuestros homólogos como quienes 
tienen a cargo a nuestras universidades.

En los últimos años hemos fortalecido este 
modo de proceder a partir del dinamismo 
de las redes y grupos de trabajo. Dos, en 
concreto, son los retos prioritarios que iden-
tificamos desde la Presidencia y Secretaría 
Ejecutiva:

1. Diseñar y aprovechar un modelo de for-
mación híbrido, basado en el paradigma 
pedagógico ignaciano: personal, inclusivo, 
que favorezca y fortalezca en nuestro 
cuerpo docente y en nuestros estudiantes 
el sentido de trascendencia, la identidad 
latinoamericana, la interculturalidad, la res-
ponsabilidad como ciudadano global ante 
los grandes problemas de la humanidad. 
Un modelo que siempre se contextualiza, 
desde el ejercicio local de esta ciudadanía, 
desde la respuesta a las expresiones parti-
culares de estos problemas. Por eso, impul-
samos el alcance de nuestro Intercampus 
Virtual de AUSJAL y de programas de inter-
cambio, como el Programa de Inmersión 

Dual Virtual. Tenemos, con la Junta Direc-
tiva, el propósito de que todas y todos 
los estudiantes de las universidades de 
AUSJAL, tomen al menos una materia, 
seminario o realicen alguna actividad aca-
démica en línea, en otra universidad de la 
red, antes de terminar su carrera. Tenemos 
mucho camino por delante para alcanzarlo.

2. Además, queremos ampliar nuestro 
programa de internacionalización, Casa 
Abierta AUSJAL, al nivel de postgrado. Y 
los programas de educación continua, para 
que sus aspirantes y estudiantes vivan una 
experiencia de internacionalización e inter-
culturalidad con acento latinoamericano.

3. Hemos explicitado, según lo comprometido 
en nuestro Plan Estratégico, la vocación de 
incidencia de nuestra Asociación como una 
manera de contribuir a la transformación 
de las sociedades a las que servimos. Cons-
truimos un acuerdo que hemos plasmado 
en el documento “Ámbitos prioritarios 
de acción”, que también forma parte de 
esta publicación. Deseamos convocarnos  
y convocar a otros a trabajar por:

• la sustentabilidad ambiental;
• el fortalecimiento democrático de los 

estados;
• el desarrollo con inclusión e igualdad;
• la seguridad ciudadana en la región, 

contra las distintas violencias que 
enfrenta nuestra población, particular-
mente la más vulnerable;

• la atención a las poblaciones en movi-
lidad forzada;

• la relación entre las culturas tecnoló-
gicas emergentes con la formación de 
sociedades éticas,

• y el diálogo fe-cultura, que ha sido un 
sello de nuestras universidades para con-
tribuir a la reflexión de nuestras socie-
dades ante los signos de los tiempos, 
hoy desafiantes para América Latina.

Terminamos resaltando una reflexión que 
propone Carlos Ignacio Man Ging Villanueva, 
SJ en su escrito sobre el documento Política 
de salvaguarda para una formación integral 
en la educación superior: “A partir del trabajo 
en red, tal y como lo hemos descrito y como 
lo proyectamos, no solo respondemos a nece-
sidades concretas de nuestras universidades 
y de nuestras sociedades, sino que fortale-
cemos una identidad y un sentido de perte-
nencia al cuerpo apostólico de la Compañía 
de Jesús desde nuestra esencia universitaria”.
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LA RED DE COOPERACIÓN ACADÉMICA  
Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES (CARI):  
UN LIDERAZGO ESTRATÉGICO EN TIEMPOS DE POST PANDEMIA COVID-19

Luis Alberto Lemus
Coordinador de Red CARI
Universidad Rafael Landívar

La humanidad transita el 2022 con el deseo de 
recuperar una “nueva normalidad”. Avanzar 
en su logro a pesar de la incertidumbre que 
prevalece en el hoy y sobre el futuro próximo. 
Una incertidumbre que nos acecha y que tiene 
su origen –en cierta parte–, en el impacto y 
los efectos provocados por la pandemia del 
COVID-19. Efectos que se hacen sentir en el 
terreno individual de cada persona, y en la 
dinámica colectiva que se gesta en el ámbito 
social, económico, político y ambiental.

La crisis sanitaria que nos ha tocado experi-
mentar a nivel global, evidenció y profundizó 
brechas existentes, a saber: a) la desigualdad 
social, política y económica, violentando 
las garantías fundamentales de todas y 
todos para el desarrollo de una vida digna; 
b) la ausencia de sistemas de salud pública 
capaces de atender una emergencia sanitaria 

como la provocada por la pandemia a nivel 
local, regional y global; c) el derecho humano 
al acceso de una educación de calidad que 
promueva el desarrollo humano e integral,  
y d) la brecha tecnológica.

El COVID-19 provocó lo que jamás imagi-
namos, y fue la parálisis del mundo moderno 
que hoy conocemos. Situación agudizada 
por la permanencia de problemáticas que 
ponen en riesgo el desarrollo de una convi-
vencia humana libre y en paz, así como el 
futuro sustentable de nuestra “casa común”. 
Prevalece el avance de una crisis ambiental, 
el deterioro de los sistemas democráticos  
y la pérdida de confianza de las sociedades 
en sus gobiernos, así como la preocupante 
cooptación regional de los estados por  
parte de intereses espurios y el avance galo-
pante de la corrupción.
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LA RED DE COOPERACIÓN ACADÉMICA  
Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES (CARI):  
UN LIDERAZGO ESTRATÉGICO EN TIEMPOS DE POST PANDEMIA COVID-19

Pero a pesar del contexto desafiante, profun-
damente adverso, más aún en los momentos 
críticos de la pandemia. La Red CARI inte-
grada por profesionales con profundo sentido 
humano, comprometidos con la misión e iden-
tidad del proyecto educativo propio de cada 
una de sus instituciones, de la AUSJAL y de la 
Compañía de Jesús, redobló esfuerzos desde 
su ámbito de acción e incidencia para enfrentar 
los desafíos de los tiempos. Se ampliaron los 
equipos de trabajo, se dedicaron numerosas 
horas de trabajo en sesiones virtuales para 
la construcción colectiva de propuestas de 
internacionalización innovadoras. Fruto de 
ello, surgieron proyectos creativos orientados 
a enriquecer el proceso de enseñanza y apren-
dizaje, integrando la dimensión regional, global 
e intercultural en los espacios de encuentro 
humano-intercultural y de aprendizaje interdis-
ciplinar, apoyados en la virtualidad, aportando 
a la formación de profesionales competentes, 
conscientes, compasivos, comprometidos  
y coherentes.

Cabe resaltar, que el logro de un trabajo con 
una visión clara y compartida en equipo, la 
unión de esfuerzos, recursos y el trabajar de 
forma colaborativa en red ha permitido la 
sostenibilidad al día de hoy de los programas 
y proyectos creados durante la pandemia, 
propiciando el intercambio académico y las 
acciones constantes de cooperación acadé-
mica. Se intensificó el compartir e intercambio 
de información, de experiencias y buenas 
prácticas acerca de la internacionalización en 
sus distintos ámbitos de incidencia académica, 
así también, sobre los modelos y procesos de 
gestión académica de nuestras universidades.

Por fortuna, ante el ambiente desafiante y de 
incertidumbre, también nos encontramos con 
la gracia de la esperanza, la que nos acompaña 
día a día y que nos permite dar el sentido ade-
cuado a las acciones que emprendemos en lo 
individual y lo institucional. Las Preferencias 
Apostólicas Universales de la Compañía de 
Jesús, el Pacto Educativo Global impulsado por 
su santidad el Papa y el llamado a la sinodalidad, 
son el marco que nutre y fortalece una espe-
ranza que nos abraza, y que ilumina nuestro 
accionar institucional en red, tanto hacia lo 
interno de nuestras universidades como hacia 
fuera de ellas con otros y para los demás. El 
discernimiento en la misión, la imaginación  
y la creatividad son y deberán continuar siendo 
pilares que sostengan los planes de trabajo, los 
programas, proyectos y actividades orientados 
al fortalecimiento de la internacionalización y la 
cooperación académica internacional.

La cohesión y el diálogo solidario a lo interno 
de la Red CARI son principios a sostener en 
el tiempo presente y futuro, ya que ello per-
mitirá no solo dar continuidad y fortalecer los 
programas y proyectos que se implementan, 
sino además identificar las áreas de oportu-
nidad ante los tiempos actuales, para conti-
nuar el trabajo innovador de la red al servicio 
de la misión de las universidades de AUSJAL. 
Ampliar y reforzar sus líneas de acción, 
siempre mediante un trabajo en discerni-
miento colectivo. Acá, algunas de las líneas 
de trabajo a impulsar y desarrollar desde una 
visión integradora, inclusiva e identificada con 
los valores de lo que es la educación en una 
universidad jesuita, a saber: 

• La formación continua de los equipos 
de trabajo en temas de liderazgo, 
la identidad institucional, la gestión 
universitaria y temáticas afines a las 
nuevas tendencias de la internaciona-
lización en la educación internacional.

• La sensibilización y formación del 
cuerpo docente de nuestras universi-
dades respecto a su rol como sujetos 
en los procesos de internacionaliza-
ción curricular.

• La evaluación continua para profun-
dizar en el impacto que tienen las 
acciones de internacionalización en 
la formación académica e integral de 
los estudiantes que participan en las 
mismas.

• La presencia activa de Brasil en la formu-
lación e implementación de los nuevos 
programas y proyectos de la red.

• La ampliación y fortalecimiento del tra-
bajo e intercambio con otras redes de  
la Compañía de Jesús como EduRed y la 
IAJU, compartiendo buenas prácticas y 
desarrollando programas y proyectos a 
nivel local, regional y global –es tender 
puentes de diálogo y encuentro inter-
continentales–.

• Trabajar de una manera articulada 
con las instancias de comunicación a 
lo interno de AUSJAL, a fin de visibi-
lizar ante la comunidad educativa de 
AUSJAL y fuera de ella, el trabajo de 
la red, sus logros y su impacto.

• Vincularnos desde el ámbito de la 
cooperación académica interna-
cional para aportar en la formulación  
e implementación de proyectos desa-
rrollados por nuestras universidades 
en red sobre temáticas para la trans-
formación social.
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Por supuesto, la realidad local, regional e 
internacional es compleja e incierta, por lo 
que es importante recurrir al fortalecimiento 
continuo de nuestras capacidades internas 
como red y apegar su actuar a la misión 
institucional. Discernir y fortalecer nuestras 
acciones de internacionalización y la coopera-
ción académica entre nuestras universidades, 
con otras redes de la Compañía de Jesús y 
con sectores externos afines a nuestra misión, 
logrando así superar los tiempos de crisis  
y abonar en la construcción de futuro espe-
ranzador para todas y todos.

Que el trabajo en red y la cooperación en 
tanto medios al servicio de la misión de 
nuestras universidades, nos permita actuar 
y contribuir a las acciones que, desde la 
docencia, la investigación y la proyección 
social, incidirán en la construcción de un 
mundo mejor, en propuestas para la trans-
formación social a nivel local, regional 
y global que revaloricen la condición y 
dignidad de la humanidad en su creación 
diversa, principalmente, de aquellos vulne-
rados y descartados por el sistema. 
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LA POLÍTICA DE SALVAGUARDA  
PARA UNA FORMACIÓN INTEGRAL  
EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

Carlos Ignacio Man Ging Villanueva, SJ
Pontificia Universidad Católica del Ecuador

El fenómeno del abuso sexual ha revolucio-
nado la forma de relacionarnos con los demás, 
así como también la manera de hacernos más 
responsables de la misión educativa en toda 
su amplitud. De una parte, desafía la pro-
puesta de una formación integral en la educa-
ción superior a través de un mayor esfuerzo 
de concientización, transparencia y calidad 
en el quehacer educativo. De otra parte, ha 
favorecido la visibilización de los diversos 
componentes de una formación integral como 
personas conscientes, competentes, compro-
metidas y compasivas (Toussaint, 2021). Esta 
dimensión antropológica de la espiritualidad 
ignaciana se fortalece a través del discerni-
miento y la concepción de la libertad inhe-
rente a la dignidad de cada persona y, por 
supuesto, con aquellas más vulnerables. El 
objetivo central de la misión en la educación 
superior siempre será que los estudiantes sean 

verdaderos sujetos protagonistas de su pro-
ceso educativo y que a través de las diversas 
actividades universitarias logren ser personas 
solidarias en la búsqueda del bien común.

Un documento integrador

La Compañía de Jesús desde su servicio a la 
iglesia y la sociedad apoya la iniciativa de for-
mación y prevención a través del documento 
de política de salvaguarda de los estudiantes y 
personas vulnerables en el entorno del medio 
universitario. Este compromiso se ha logrado 
a través del impulso de las autoridades del 
Gobierno General en la persona del P. Arturo 
Sosa, SJ, así como de todos los actores impli-
cados. Se trata de un trabajo paciente, humilde 
y profundo, que, desde una perspectiva de 
fortalecimiento de la cultura del cuidado, 
ofrece información veraz y el establecimiento 
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de estándares de calidad a observar en todas 
las instituciones que se le ha confiado para 
el desarrollo de las comunidades. Este docu-
mento añade una perspectiva de ambiente 
seguro al modo de proceder de dichas insti-
tuciones cuya educación universitaria articula 
la producción de conocimiento con las acti-
vidades de investigación y vinculación para 
que la formación integral de sus estudiantes 
redunde en beneficio de la sociedad a la que 
sirve en misión (Hernández, 2016).

La política de salvaguarda responde a la diná-
mica del discernimiento espiritual ignaciano, 
que ayuda a elegir con libertad un bien mayor 
para alcanzar la voluntad de Dios. En este 
caso concreto se busca corregir posibles des-
viaciones del sano ejercicio de la autoridad 
mediante un ejercicio progresivo y constante 
del liderazgo espiritual que previene del 
abuso de poder, normalmente camuflado en 
las diversas manifestaciones de abuso sexual 
(Moya-Albiol, 2011). Se trata de una redefi-
nición de espacios, estructuras, roles, pero 
que parten, en primer 
lugar, de una conversión 
del corazón. Los aniver-
sarios ignacianos nos 
recuerdan que la herida 
permite la redención. En 
este caso la salvaguarda 
nos recuerda la herida de 
muchas víctimas y cómo 
favorecer un entorno 
que proteja de un daño 
a otras posibles víctimas 
(Echeburúa, Corral y 
Amor, 2002). Todavía 
más, no solo se busca 
garantizar la seguridad 
e integridad de las per-
sonas, que ya es un bien 
en sí mismo, sino con 
un poco más de visión, 
aprovechar esta nece-
sidad para fortalecer la 
cohesión de la identidad 
institucional, el sentido 
de pertenencia en que cada uno de los miem-
bros de la universidad se siente involucrado y 
corresponsable de la misma misión de recon-
ciliación y justicia para una transformación de 
las estructuras injustas dentro y fuera de la 
institución.

La segunda preferencia apostólica universal 
(PAU) de la Compañía de Jesús avala este 
documento desde la invitación a caminar 
con las personas vulnerables para quienes 

se actualiza la dinámica de la encarnación 
(Steffens, y Parellada, 2019). Al firmar en con-
junto la Asociación Internacional de Universi-
dades Jesuitas (IAJU) no solo compromete el 
esfuerzo de quienes conforman y trabajan en 
las instituciones superiores en América Latina, 
sino que también colabora con los esfuerzos 
eclesiales y proféticos de una iglesia llamada 
al mejor servicio de las personas vinculadas 
a través de los estudios, actividades acadé-
micas y de incidencia en la sociedad. 

Hacia una misión común mediante una 
cultura de acompañamiento y cuidado

Todos los miembros de la comunidad uni-
versitaria están firmemente invitados a un 
compromiso personal y comunitario con la 
observación de la política de salvaguarda 
e integridad de las personas, porque todos 
somos hijas e hijos de Dios. En sus rostros 
percibimos las angustias y esperanzas, las ale-
grías y tristezas de la humanidad. De ahí que 
no se trata solo de cumplir con un requisito 

de acreditación o índices 
a superar. Se busca 
compartir una misión 
común como agentes 
de reconciliación y de 
paz que restablezcan 
la confianza, la armonía 
y el respeto. Nuestra 
comunicación debe ser 
clara y oportuna, no 
centrada en la autode-
fensa o el ocultamiento 
de las posibles situa-
ciones de escándalo, 
sino por el contrario, con 
claridad, transparencia 
y siguiendo el debido 
proceso que evita privi-
legios, acomodamientos 
y en definitiva poca cre-
dibilidad.

La espiritualidad igna-
ciana brota de la fuente 

de los ejercicios espirituales y nos propone 
en primer momento el ejercicio de conver-
sión para pasar posteriormente al del segui-
miento del Reino. Esto supondrá un tiempo 
serio de reflexión interdisciplinaria, organi-
zación e implementación de las políticas de 
salvaguarda en consonancia con los idearios  
y la razón de ser de una institución jesuita o 
confiada a la Compañía de Jesús. La intuición 
de disponibilidad de San Ignacio de Loyola 
al servicio de la iglesia supondrá una nueva 
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oportunidad de ratificar esta misión a través 
del apoyo y fortalecimiento de los procesos 
de orientación, acompañamiento y cuidado 
de otros colaboradores que se sumen a esta 
tarea como un llamamiento del Rey Eterno 
para peregrinar bajo la bandera de la paz.

La “tolerancia cero” a la que nos invita la polí-
tica de salvaguarda de estudiantes refuerza la 
lucha contra otras pandemias ya enquistadas 
en nuestro entorno, a saber, la corrupción, el 
clericalismo, el encubrimiento, la deficiente 
formación, y la violación de la confianza, entre 
otras. Se trata de una firme decisión de erra-
dicar cualquier falla estructural que permita 
que se cometan delitos y crímenes contra las 
personas vinculadas a la institución. Se espera 
una revitalización del acompañamiento per-
sonal y de procesos que coadyuven al mejor 
desenvolvimiento de ambientes seguros  
y creíbles en la promoción humana (Egas-
Reyes, Ordóñez-Camacho, Grijalva-Vásquez, 
Barahona-Cruz y Man-Ging, 2018).

Una institución de educación superior que 
proclama su tarea formativa desde la cen-
tralidad del estudiante debe mantener los 
canales de escucha y cercanía para comunicar 
un mensaje de empatía, respeto y esperanza 
(Man-Ging, Böhm, Fuchs, Witte y Frick, 2015). 
La mejor forma de evidenciarlo será la apli-
cación de las reglas de discernimiento que 
invitan a superar los temores, romper el cír-
culo del silencio y el secreto, así como a for-
talecer los puntos débiles institucionales por 
donde puede violentarse a posibles víctimas. 
El recurso de la espiritualidad en el liderazgo 
institucional es indiscutible pues nos ayuda a 
ordenar los afectos inconsistentes y a estar 
atentos ante cualquier resquicio del dolor  
y del mal. Esta posibilidad no supone imponer 
un determinado credo o práctica religiosa, 
sino orientar los esfuerzos institucionales al 
servicio del bien y de la persona.

Recuperar y/o fortalecer la confianza es una 
tarea ineludible, a fin de que lo que procla-
mamos como valores institucionales de 
verdad, equidad y justicia sean fermento de 
una evangelización arraigada y cimentada en 
la caridad. El proceso que ofrece la política de 
salvaguarda de estudiantes ayudará de gran 
manera en el camino de acogida, escucha, 
confidencialidad y a largo plazo de una recon-
ciliación integral (Mazorra y Man-Ging, 2020) 
que implique la restitución de derechos y la 
reintegración en el seno de la comunidad edu-
cativa con respeto y compasión.

Referencias

Echeburúa, E., Corral. P. y Amor, P. (2002). Eva-
luación del daño psicológico en las víctimas 
de delitos violentos. Psicothema, 14, 139-146.

Egas-Reyes, V., Ordóñez-Camacho, D., Grijal-
va-Vásquez, V., Barahona-Cruz, P. y Man-
Ging, C. (2018). Evaluando la importancia 
de la empatía en la prevención del abuso 
sexual en niñas, niños y adolescentes. En 
Libro de Memorias del VI Congreso de la 
Red Ecuatoriana de Universidades y Escuelas 
Politécnicas para Investigación y Posgrados 
(pp. 376-383). UTN. https://www.utn.edu.
ec/jornadasinvestigacion/index.php/libro/

Hernández, A. (2016). La empatía y su relación con 
el acoso escolar. REXE, Revista de Estudios y 
Experiencias en Educación, 11(22), 35-54.

Man-Ging, C. I., Böhm, B., Fuchs, K. A., Witte, S. 
y Frick, E. (2015). Improving Empathy in 
the Prevention of Sexual Abuse Against 
Children and Youngsters. Journal of 
Child Sexual Abuse, 24(7), 796-815. doi: 
10.1080/10538712.2015.1077366

Mazorra, A. y Man-Ging, C. (2020). Sexualidad recon-
ciliada: Mirada teológica hacia un horizonte 
esperanzador para víctimas de abuso sexual. 
Cuestiones Teológicas, 47(107), 123-146.

Moya-Albiol, L. (2011). La violencia: la otra cara de 
la empatía. Mente y Cerebro, 47, 15-21, 2011.

Steffens, C. S. y Parellada, A. (2019). La educación 
para la ciudadanía global en la Compañía de 
Jesús. Revista Padres y Maestros, 380, 25-31.

Toussaint, C. (2021). Propuesta de formación 
docente para profesores universitarios. 
Revista Latinoamericana de Estudios Educa-
tivos, 51(1), 255-281.

© Oswaldo Guayasamín



|   12

FRANCISCO URRUTIA, 
NUEVO SECRETARIO EJECUTIVO DE AUSJAL

Redacción de Cruce. Mi Comunidad ITESO
Publicado el 28 de febrero de 2022

1/3

REDACCIÓN DE CRUCE February 28, 2022

Francisco Urrutia, nuevo secretario ejecutivo de Ausjal
cruce.iteso.mx/francisco-urrutia-nuevo-secretario-ejecutivo-de-ausjal/

Su encomienda para los próximos cuatro años será la de impulsar el plan estratégico
de la Asociación, aprobado en el 2019 en una asamblea realizada en el ITESO

Impulsar la formación integral de estudiantes, docentes y colaboradores con inspiración
cristiana y de acuerdo a la identidad ignaciana, así como hacer investigación que incida en
políticas públicas, todo al servicio de la fe, la promoción de la justicia y el cuidado del medio
ambiente, es la misión que tiene el ITESO como universidad confiada a la Compañía de
Jesús. Y esta misión la comparte con otras 29 instituciones, con las que conforma la
Asociación de Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina (Ausjal),
que se constituyó hace 36 años y que hoy dirige Luis Arriaga, SJ, quien fue Rector del
ITESO de 2018 a 2022.  
En total, 30 instituciones de educación superior de 14 países del continente son parte de
Ausjal, y el ITESO es una de las ocho universidades de México que pertenecen a dicha
red.  

A la par de la promoción de intercambios académicos y la movilidad de estudiantes, la
Ausjal trabaja en torno a temas relevantes para las instituciones, a través de redes en las
que participan docentes de las 30 universidades.  

Su encomienda para los próximos cuatro años será la de impulsar 
el plan estratégico de la Asociación, aprobado en el 2019 en una 
asamblea realizada en el ITESO

Impulsar la formación integral de estu-
diantes, docentes y colaboradores con ins-
piración cristiana y de acuerdo a la identidad 
ignaciana, así como hacer investigación que 
incida en políticas públicas, todo al servicio de 
la fe, la promoción de la justicia y el cuidado 
del medio ambiente, es la misión que tiene el 
ITESO como universidad confiada a la Com-
pañía de Jesús. Y esta misión la comparte con 
otras 29 instituciones, con las que conforma 
la Asociación de Universidades Confiadas 
a la Compañía de Jesús en América Latina 
(AUSJAL), que se constituyó hace 36 años 
y que hoy dirige Luis Arriaga, SJ, quien fue 
Rector del ITESO de 2018 a 2022.

En total, 30 instituciones de educación supe-
rior de 14 países del continente son parte de 
AUSJAL, y el ITESO es una de las ocho univer-
sidades de México que pertenecen a dicha red.

A la par de la promoción de intercambios acadé-
micos y la movilidad de estudiantes, la AUSJAL 
trabaja en torno a temas relevantes para las 
instituciones, a través de redes en las que parti-
cipan docentes de las 30 universidades.

Dichas redes, además de tener el respaldo de 
sus instituciones, colaboran con el apoyo de 
la Secretaría Ejecutiva de la asociación, que 
a partir del 1 de marzo encabezará Francisco 
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Urrutia de la Torre, hasta el 28 de febrero 
pasado director de la Oficina de Relaciones 
Institucionales del ITESO.

Durante cuatro años, la encomienda de Urrutia 
será impulsar la puesta en práctica del plan 
estratégico de AUSJAL, que se aprobó en 
2019 en una asamblea realizada en el ITESO. 
Entonces se definieron cuatro objetivos estra-
tégicos, y Urrutia de la Torre tiene claros los 
retos para la asociación que implica cada uno 
de ellos.

El robustecimiento de la identidad, la misión y 
el liderazgo ignaciano en las universidades es 
el primer objetivo. “El desafío de AUSJAL es 
fortalecer el posicionamiento global de las 
universidades desde su identidad jesuítica, 
transformadora de la realidad e innovadora, 
esto en relación con la Asociación Interna-
cional de Universidades Jesuitas (IAJU, por 
sus siglas en inglés)”.

Urrutia de la Torre reconoce que existen 
programas ya consolidados, como el Pro-
grama del Liderazgo Ignaciano Universitario 
Latinoamericano (PLIUL) y los diplomados 

en Gerencia Social Ignaciana y en Derechos 
Humanos, además, de Casa Abierta AUSJAL 
e Intercampus Virtual AUSJAL.

“Tenemos el reto de atraer a más estudiantes a 
aprovechar este intercambio virtual; tenemos 
la capacidad y el mandato de la junta directiva 
de que cada estudiante AUSJAL pueda apro-
vechar una asignatura de intercambio latinoa-
mericano, al menos, y nuestro reto es hacer 
atractiva la experiencia para incrementar la 
demanda”, dice Urrutia de la Torre.

El segundo objetivo es promover un modelo 
universitario innovador que se centre en la 
experiencia de aprendizaje del estudiante. “Es 
clave aprovechar el potencial de las univer-
sidades más sólidas en la región, y que este 
potencial ayude a fortalecer a las menos con-
solidadas, considerando —según la expresión 
de san Ignacio de Loyola— tiempos, lugares  
y personas”.

Fortalecer la contribución y la incidencia de 
las universidades jesuitas en el proceso de 
transformación de las sociedades es el tercer 
objetivo, y Urrutia de la Torre señala que la 
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junta directiva y la asamblea de AUSJAL están 
armando un documento sobre los ámbitos 
prioritarios para la incidencia universitaria 
socioambiental.

“También, a solicitud del padre General 
(Arturo Sosa Abascal, SJ), se prepara el lanza-
miento de un Observatorio de la Democracia 
en América Latina, como una contribución 
desde nuestras universidades a producir 
conocimiento que contribuya a fortalecer 
nuestras democracias”.

El cuarto objetivo estratégico del plan de 
AUSJAL a 25 años es afianzar en red la 
internacionalización de las universidades. 
En este punto, Urrutia de la Torre afirma 
que el desafío es “fortalecer los acuerdos 
entre nuestras universidades y las que con-
forman la Asociación Internacional de Uni-
versidades Jesuitas. Diría László Barabási, 
científico de redes, que, si queremos ser 
actores relevantes del ecosistema universi-
tario global, nos toca posicionarnos como 
nodos con una alta densidad de relaciones, 
es decir, constituirnos en hubs, y para ello 
debemos relacionarnos cada vez más cer-
canamente y productivamente al interior de 

AUSJAL con la IAJU, pero también con las 
redes más relevantes del mundo”.

Urrutia de la Torre califica como pertinente 
la aportación de las universidades jesuitas a 
los desafíos de América Latina y del mundo: 
“Nuestras sociedades esperan muchísimo 
de nosotros. No aspiremos a menos que a la 
transformación socioambiental de nuestros 
países; aportar a esa transformación, univer-
sitariamente, es decir, haciendo docencia, 
investigación e incidencia”.

En carta dirigida a la junta directiva de AUSJAL, 
el nuevo secretario ejecutivo agradeció la 
confianza depositada en su persona; en espe-
cial, reconoció la colaboración cercana que ha 
tenido con el presidente de la asociación, Luis 
Arriaga, SJ, y también el apoyo del Rector del 
ITESO, Alexander Zatyrka, SJ, así como “el 
intenso y fructífero trabajo de la Mtra. Patricia 
Guerrero y el P. David Fernández, SJ, al frente 
de la Secretaría durante los últimos años, así 
como del Mtro. Felipe Crudele a lo largo de 
esta transición”. En ese documento, Urrutia 
de la Torre concluye: “Quedo de ustedes, en 
procura de servir y ‘no estorbar al Espíritu’, 
como decía el P. Pedro Arrupe, SJ”. 
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20 AÑOS DEL PROGRAMA  
INTERUNIVERSITARIO  
DE DERECHOS HUMANOS

Fabián Pressacco Chávez
Coordinador General del Programa AUSJAL-IIDH,  
Universidad Alberto Hurtado

Alipio Nahui Ortiz
Coordinador Técnico-Académico del Programa AUSJAL-IIDH, 
Universidad Católica del Uruguay

Concepción

En los inicios del milenio, el secretario de 
AUSJAL, P. Xabier Gorostiaga, SJ y el director 
del IIDH Dr. Roberto Cuellar acordaron unir 
esfuerzos para que en América Latina se ofre-
ciera una formación interdisciplinaria en dere-
chos humanos. Se analizaron las normativas 
en educación que exigían los estados a las 
universidades y se establecieron los acuerdos 
esenciales para viabilizar la implementación 
simultánea en la región. Con el consenso de 
las instituciones participantes, se optó por 
ofrecerla principalmente en la modalidad 
de educación a distancia, para llegar a inte-
resados de cualquier lugar, sin importar las 
barreras geográficas. Se definieron las líneas 
estratégicas y los planes de los diplomados 
que integran el Programa Interuniversitario de 
Derechos Humanos.

Alcances

Se trata de una iniciativa interuniversitaria, 
multidisciplinar, sin antecedentes en el campo 
de los derechos humanos en América Latina. 
Representa un esfuerzo de varias institu-
ciones educativas de la red AUSJAL, para 
llevar adelante un proyecto común de forma-
ción, con el apoyo estratégico de la AUSJAL 
y el IIDH. Constituye una experiencia regional 
construida a partir del trabajo en red y del 
uso de las TIC en la educación, apuntando  
a la capacitación de líderes, en el contexto 
de la misión de las instituciones. Contribuye 
a los esfuerzos de transformación social  
y de internacionalización de las universidades. 
Se suma al Pacto Educativo Global mediante 
la unión de voluntades para brindar una 
formación inclusiva, más humanista y con 
enfoque integral.
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Orientación

Es innovador en su intención de ofrecer una 
experiencia más allá del agregado de forma-
ción profesional, buscando que no se limite 
a una “mejor posición” académica sino que 
se traduzca en la aplicación de conceptos 
y herramientas para un “mejor hacer”, en el 
ámbito laboral, comunitario, familiar, con una 
perspectiva de derechos humanos. Se busca 
formar potenciales agentes de generación de 
cambios en la sociedad. Por su carácter inclu-
sivo y su enfoque integral, no compite con 
postgrados tradicionales de especialización. 
Pretende acercar la universidad a la sociedad, 
promoviendo que los participantes, de dis-
tintas especialidades y países, se congreguen 
para trabajar juntos, consustanciados en 
construir una cultura de paz y democracia.

Apreciación

Este Programa es para la Agencia de Desa-
rrollo Internacional de Canadá, “un factor 
multiplicador de la cultura de paz, un instru-
mento inestimable para la comprensión de 
los derechos humanos”. Para la Secretaría de 
AUSJAL es “una de sus redes más antiguas, 
el primer proyecto colaborativo de AUSJAL”. 
Para Fernando Fernández, SJ (ex presidente 
AUSJAL) “permite que las universidades 
hagan creíble su filosofía, que la misión sea 
una realidad”, para Ernesto Cavassa, SJ (ex 
presidente AUSJAL) “reafirma la importancia 
de los derechos humanos para la región”. 
Para el coordinador de Educación en DDHH 
del IIDH, Jorge Padilla, constituye “un pro-
ceso internacional de capacitación de gran 
repercusión por su alcance, el público al que 
va dirigido y el tipo de socios”. El actual presi-
dente de AUSJAL, Luis Arriaga, SJ, señala “el 
compromiso con el ejercicio de los derechos 
humanos, en especial de los más vulnerables”.

Implementación

El Programa de DDHH consiste en cuatro 
diplomados que se implementan en forma 
conjunta por parte de las Universidades parti-
cipantes. Se trabaja la construcción de saberes 
y capacidades para la acción, con el fin de 
mejorar la situación de los derechos humanos 
en la región. El diplomado de Acceso a la 
Justicia inició en 2003; los de Participación- 
Ciudadanía-DDHH y Educación en DDHH en 
2004, y el de Seguridad humana y DDHH  
en 2015. En el bloque virtual se desarrollan 
en profundidad los temas de los Diplomados. 
Se complementa con jornadas de inicio –de 

nivelación– y otras de cierre –de síntesis–, que 
antes de la pandemia eran presenciales.

Funciona como organización horizontal, con 
un mínimo de niveles jerárquicos. Las uni-
versidades comparten responsabilidades, 
encargándose de la promoción, de captar 
interesados en sus áreas de influencia, del 
seguimiento a sus estudiantes así como de 
la coordinación y la tutoría de las materias. 
Las instancias de coordinación aseguran la 
implementación de los diplomados según lo 
planificado en reunión anual. La vigencia de 
la propuesta académica es parte de su estra-
tegia y motivo de atención para considerar 
los desafíos emergentes en la sociedad. En los 
últimos años se ha realizado una nueva actua-
lización de los diplomados Acceso a la Justicia 
y Educación en DDHH. Este año se actualiza el 
de Participación-Ciudadanía-DDHH.

Crecimiento

A lo largo de 20 años, el Programa exhibe una 
estrategia de crecimiento sostenido, en tér-
minos manejables para el grupo, de modo de 
no interrumpir las actividades anuales. Inició 
con cuatro universidades en 2003, pasó a seis 
en 2008; siete en 2012; nueve en 2014; once 
en 2017, y doce en 2022. Las universidades 
que participan actualmente son: Universidad 
Rafael Landívar de Guatemala, Pontificia Uni-
versidad Javeriana de Bogotá, Universidad 
Alberto Hurtado de Santiago de Chile, Uni-
versidad Católica de Córdoba, Universidad 
Católica Andrés Bello de Caracas, Universidad 
Iberoamericana de Puebla, Universidad Ibe-
roamericana de Ciudad de México, Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Occidente (México), Universidad Antonio 
Ruiz de Montoya de Lima, Instituto Superior 
Pedro Bonó de Santo Domingo, Pontificia 
Universidad Católica del Ecuador y Univer-
sidad Centroamericana (Nicaragua).

Funcionamiento

Cada año, más de 70 profesionales inter-
vienen en las operaciones cotidianas de los 
diplomados: coordinación general, coordi-
nadores de las universidades sede, tutores,  
unidades de apoyo de aula, técnico, adminis-
trativo y gestores de la plataforma de aula. Los 
estudiantes, en su gran mayoría, provienen  
de países de América Latina y algunos son de 
otras regiones.

No obstante la continuidad del Programa  
y los avances logrados en dos décadas, está 
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lejos de funcionar de modo automático. Es 
más bien fruto del dedicado esfuerzo de los 
actores involucrados, que cada año unen 
capacidades para que los diplomados sean 
una realidad. Resulta esencial el apoyo que se 
brinde a esta iniciativa, para apuntalar su sos-
tenibilidad y evolución. Aborda una temática 
absolutamente vigente. En el mundo, en los 
últimos tiempos, no solo no se ha avanzado en 
muchos aspectos, sino que se ha retrocedido 
en la esencialidad de los derechos humanos. 
Ello abona a favor de la importancia de apun-
talar esta iniciativa, que cubre un espacio no 
abordado por otros programas de formación.

Impacto cuantitativo

En 20 años de funcionamiento ininterrumpido 
(2003-2021), acumula más de 1,800 egresados 
en los cuatro diplomados, según: Acceso a la 
Justicia 38 %, Participación-Ciudadanía 22 %, 
Educación en DDHH 34 %, Seguridad humana 
6 % (de ellos: mujeres 60 % y varones 40 %). 
En el último quinquenio, el promedio anual es 
de 130 egresados.

Comunidad y distribución  
de egresados (2003-2021)

Seguridad y 
DDH 7%

Acceso a la 
Justicia
39%Participación 

Ciudadana
21%

Eduación en 
DDHH
33%

Los egresados provienen, en su mayoría, de 
países donde hay una sede del Programa y 
de trece áreas de la actividad profesional: 
abogados, administradores, arquitectos, asis-
tentes sociales, diplomáticos, educadores, 
informáticos, médicos, militares, policías, psi-
cólogos, religiosos y sociólogos.

Impacto cualitativo

El Programa ha permitido los siguientes 
avances en el entramado social, que denomi-
namos “espacios ganados”:

• Inclusión en la formación en derechos 
humanos, de la población con limitaciones 
de tiempo y distancia para concurrir a la 
Universidad.

• Fortalecimiento de capacidades de agentes 
de cambio, que trabajan por los derechos 
humanos en zonas vulnerables.

• Incorporación de la perspectiva de dere-
chos humanos, en los ámbitos de acción de 
los egresados.

• Generación de nuevos proyectos de vida, 
centrados en la promoción de los derechos 
humanos.

• Sensibilización de sectores con amplia res-
ponsabilidad, en la protección de los dere-
chos humanos.

• Participación en propuestas institucionales, 
para la defensa de los derechos humanos.

© Priscilla Du Preez / Unsplash
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Historias de vida

Opiniones

[…] esta diplomatura por ser online me permite vivir en una pequeña aldea 
de pescadores sin ningún espacio educativo y aun así acceder a educación 
de primer nivel. La metodología me permite seguir con mi trabajo.

—Dahiana Assanelli, educadora. Estudiante. Uruguay.

[…] la experiencia del Diplomado hizo que tomara la decisión de 
retirarme de la asesoría jurídica corporativa, donde me desempeñé 
por 20 años, para formar una ONG que promueve la responsabilidad 
social empresarial con perspectiva de DDHH.

—José Guevara, abogado. Estudiante primero, luego tutor  
y después Coordinador. Venezuela.

[…] recomiendo el Diplomado para conocer sobre nuestros derechos y el 
cómo ejercerlos […] sin el ejercicio de los derechos no se puede hablar de 
participación.

— Cuauhtémoc Cruz Isidoro, licenciado. Alumno y después tutor. Puebla, México.

[…] accedí a intervenir en un Grupo multidisciplinario de elaboración de 
anteproyecto de ley para crear un Instituto de Derechos Humanos. Con 
apoyo del PNUD, participaron el Poder Ejecutivo, Ministerios, partidos 
políticos, organizaciones de la sociedad civil, Poder Judicial, sector 
académico. Sin la experiencia del Diplomado no me hubiera animado.

— Loreley Álvarez Rodríguez, educadora. Alumna y después tutora. Uruguay.

[…] incorporar la perspectiva de los derechos humanos  
como valor agregado en proyectos arquitectónicos.

—Roberto Di Giorgi, arquitecto. Estudiante. Argentina.

[…].el diplomado me mostró caminos de esperanza […] que impor-
tante es ver que hay muchas personas desde otros lados trabajando 
por crear libertades para todos nosotros.

— Mariana Charry, educadora. Estudiante. Colombia.

[…] significa trabajar por la dignidad de las personas […]  
trabajar en este proyecto es un orgullo, por pertenecer a un grupo  
comprometido y dirigido a defensores de derechos humanos,  
que aporta herramientas para mejorar su labor.

— Sandra Salcedo González. Tutora y después Coordinadora. Ciudad de México.

“

“
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15 AÑOS DE CAMINO JUNTO  
A LA JUVENTUD DE AMÉRICA  
LATINA Y EL CARIBE

Caminante, no hay camino.
Se hace camino al andar

Antonio Machado

Preámbulo

Desde el PLIUL celebramos este camino pro-
cesual que hemos ido transitando con y por 
los jóvenes de América Latina. Celebramos 
15 años de aprendizajes y deseos de seguir 
haciendo camino al andar. Con este escrito 
es nuestro deseo agradecer a tantos que han 
pensado, discernido, planeado, soñado con 
este proyecto y sobre todo con el deseo que 
sean los jóvenes quienes transformen sus rea-
lidades, puedan leer los signos de los tiempos, 
colaboren con otros y vivan con esperanza. 
Formalmente este camino comienza en el año 
2002. Entendiendo cómo se van configurando 
los sueños, con buenas iniciativas e intuiciones 
anteriores que inspiraron la configuración del 
PLIUL. A todos: ¡Gracias!

¿De dónde venimos?

La historia comienza 20 años atrás, en 2002 
comenzaba la articulación de una respuesta a 
una pregunta gravitante que la formulara en 
su momento Xabier Gorostiaga, SJ, rector de 
la UCA Nicaragua, como una suerte de sen-
tencias agudas y pertinentes muy en el tono 
de lo que el P. General Kolvenbach, SJ encua-
draba que debía ser la labor de la universidad 
jesuita.

Citamos a Gorostiaga: “No podemos seguir 
formando profesionales exitosos para socie-
dades fracasadas” (Gorostiaga, 1995) ¿Qué 
hacer? ¿Cómo incidir frontalmente en que 
la marca de nuestra educación jesuita fuera 
consecuente con la justicia del Evangelio? 
Nuestro prestigio no estaba en discusión, sino 
que uno de nuestros indicadores de calidad se 
definía por la capacidad de incidir en la trans-
formación de la sociedad.
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La respuesta fue gestándose en un proyecto 
deliberado que se trabajó entre 2002 y 2006 
en la Red de Pastoral Universitaria. Un año 
después, en 2007 se lanzó el Programa de 
Liderazgo Ignaciano Universitario Latinoame-
ricano con una acogida generosa por parte de 
las universidades asociadas, coordinado por 
la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá 
y en Cali, asumiendo la coordinación regional 
el P. Elkin Arango, SJ Susana Becerra, el Padre 
Raúl Hernán Restrepo, SJ Claudia Mora y 
Ángela Jaramillo, asistente latinoamericana, 
cuya tarea fue acompañar a las seis universi-
dades que asumieron este reto. Para la imple-
mentación del programa se precisaba del 
compromiso de las universidades por contar 
con un Equipo de Implementación local en 
colaboración con instancias de la Universidad 
(red ad intra). Una inducción correspondiente 
y asumir las tareas de la ejecución: acompañar 
al estudiantado desde el marco de la espiri-
tualidad y la formación, gestionar los temas 
del programa, las experiencias formativas 
y de contacto con la realidad. Igualmente, 
comprometer un presupuesto para salidas de 
campo, charlas y espacios de formación con 
expertos de la academia para forjar vínculos 
de reflexión y, desde luego, tener presente la 
dimensión latinoamericana como un referente 
sustancial a la formación. En este ámbito son 
apreciables las experiencias de integración en 
encuentros regionales como los realizados en 
puntos del norte (cuatro ediciones) y del sur 
(doce ediciones) de nuestro continente.

PLIUL ofrecía un programa integral de for-
mación en tres grandes ejes: sociopolítico, 
herramientas de liderazgo y espiritualidad 
ignaciana. Una inserción en contextos de vul-
nerabilidad donde conocer en carne propia la 
realidad, dejarse afectar por ella y, a partir de 
las herramientas de la espiritualidad, discernir 
el llamado de Dios para trabajar por dicha rea-
lidad para transformarla, articulado con otras 
instancias de la Universidad. De este modo, 
el horizonte final es que las y los estudiantes 
del PLIUL se inserten en proyectos sociales, 
de voluntariado o de contacto con la colec-
tividad llevados adelante por otras instancias 
universitarias y puedan aportar significativa 
e informadamente en ellos. Al cierre de esta 
primera fase del proyecto se delegó en el P. 
Oscar Buroz Echenagucia, SJ de la Univer-
sidad Católica Andrés Bello Guayana la coor-
dinación regional.

Ocho años más tarde, para 2015, PLIUL da 
un paso y actualiza el programa a lo que hoy 
conocemos, nutriéndonos del estudio sobre 

cultura juvenil promovido por nuestra Red de 
Educación en 2011 (Campagnaro et al., 2011). 
De esta manera poníamos a punto su perti-
nencia y orientación, fondo y proyección. Se 
sistematizaron las sesiones, se actualizaron 
los recursos y estrategias, se incorporó la pla-
taforma Canvas. A esta fecha, se fue gestando 
un equipo regional, una red de profesionales 
que facilitaban los procesos locales, pensando 
de manera más global (red ad extra).

En 2018, el relevo en la coordinación del pro-
grama pasa de Óscar Buroz, SJ (UCAB Gua-
yana, Venezuela) a Santiago Andrade (PUCE), 
contando siempre con el apoyo de Sheila 
Goncalves como asistente. 

Es importante señalar el paso de al menos una 
docena de compañeras y compañeros cuyos 
aportes agradecemos mientras estuvieron 
vinculados al programa y hoy transitan otros 
caminos, los aprendizajes compartidos son 
sustanciales en el desarrollo de PLIUL.

¿Adónde hemos llegado y a qué?

Luli fue el espacio propicio por la confianza 
y el cariño que nos rodeaba todo el tiempo, 
para reconciliar mi relación con Dios, para 
también darle una importancia, una cen-
tralidad que ahora es fundamental en mi 
vida. (Susana Espinosa. PUCE Ecuador.  
PLIUL 2013)

Llegar a 2022 luego de un periodo de confi-
namiento hizo que PLIUL fuera puerto, faro, 
cambio y proyección. Un reto sustancial de 
basar siempre su experiencia en el contacto, 
la presencialidad y el cara a cara. Sin embargo, 
facilitadores y estudiantes lograron paliar el 
reto a base de los contactos tecnológicos  
y llevar adelante nuevas formas de sortear la 
distancia y hacerse presente. Hoy, de vuelta a 
la presencialidad y a esta nueva normalidad, las 
lecciones aprendidas y los retos están a la vista.

Con un total de 3833 egresados del programa, 
tenemos presencia en 16 universidades en 
12 países. Contamos con un grupo de facili-
tadores y coordinadores locales de primera 
línea y total compromiso en manos de 22 
compañeras y compañeros que ponen todo 
de sí para que la experiencia de más de 300 
estudiantes, que cursan PLIUL a la fecha, sea 
profunda y remarcable.

La etapa de la universidad reviste caracte-
rísticas especiales y, evidentemente, el ethos 
juvenil de nuestras y nuestros estudiantes 
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tiene particularidades; algunas sustanciales, 
así como otras de cambio de lo que fue en 
el tiempo de lanzamiento del programa, a su 
actualización y a la presente fecha.

Desde luego, hemos experimentado variantes 
en los ejes del programa al añadir o ajustar en 
la práctica sus elementos de base. Así pues, 
al eje sociopolítico se añadió el concepto 
ambiental; al eje de herramientas de lide-
razgo, el de liderazgo Ignaciano para la trans-
formación, y al eje de espiritualidad ignaciana 
la denominación de Identidad y Espiritualidad 
Ignacianas. El primero desde la mirada lúcida 
de la encíclica “Laudato Si’” (Francisco, 2015) 
que ilumina la reflexión del cambio climático 
como una crisis socioambiental producto de 
las heridas a la humanidad y al planeta mismo. 
El segundo orientado desde el Liderazgo que 

inspiró a san Ignacio a su proceso de conver-
sión y forja de vida, buscando y hallando la 
voluntad de Dios en la disposición de su vida 
(Loyola, 1952) y de las relaciones que esta 
conversión permanente sostuvo. Y el tercero 
en una clara apuesta por una vida con sen-
tido desde el discernimiento y el seguimiento 
propio del que milita bajo la bandera de la 
cruz y ha sido iniciado en el discernimiento  
y el humanismo cristiano.

Me permitió afianzar los conocimientos de 
los rasgos ignacianos, apasionarme más por 
conocer y andar en la vida y experiencia de 
san Ignacio de Loyola […] además de enca-
minar mi servicio aterrizado a los desafíos 
que la realidad tiene. (Marcela. Javeriana 
Bogotá. PLIUL 2012)
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¿Adónde vamos y a qué?

La misión está marcada por las Preferencias 
Apostólicas Universales (Jesuitas, 2019). 
PLIUL, de hecho, acompaña a los jóvenes de 
América Latina y el Caribe en la construcción 
de un futuro esperanzador. Nuestras jóvenes 
y nuestros jóvenes nos permiten apreciar la 
realidad desde su mirada de energía e ilusión, 
autenticidad y compromisos totales. Mirada 
mediada por la tecnología, sus opciones sus-
tanciales de igualdad e inclusión, cuidado de 
la casa común, respeto y reconocimiento a 
las diversidades, sentido de construcción de 
relaciones auténticas. Pero también mirada 
de incertidumbre, de desconcierto frente a las 
generaciones mayores y su paso por el mundo.

Resumiría las aportaciones del PLIUL en tres 
cosas principales. 1° Me dio las herramientas 
para conocerme más como persona, desa-
rrollar mi interioridad y, a partir de eso, 
profundizar mi espiritualidad y mi relación 
con Dios. 2° Tuvimos muchas experiencias 
de contacto directo con la realidad y que 
las recuperamos en las sesiones y nos va 

detonando muchos aprendizajes. 3° A partir 
de estas experiencias fui adquiriendo más 
sentido de lo que quería hacer con mi vida 
profesional y el sentido que quería darle a mi 
carrera. (José Rogelio Mascorro Menéndez. 
Ibero Torreón. PLIUL 2020)

Nuestra geografía regional presenta desafíos 
inéditos, desde la crisis de las instituciones, 
pasando por las desigualdades que generan 
los grandes flujos migratorios entre nuestras 
naciones. América alberga a la Amazonía y a 
espacios de biodiversidad de gran implicación 
en la tarea por el cuidado de la Casa Común, sin 
dejar de mencionar los terribles cuadros de vio-
lencia producto de la marginalidad, la corrup-
ción, el narcotráfico y la infoxicación (Venerom, 
2021) de los medios de comunicación.

Sin duda, estas realidades se insertan en las 
temáticas base del programa, que ha suscitado 
interesantes experiencias de intercambio y 
apoyo mutuo como las aulas abiertas o la mirada 
siempre atenta de quienes contemplan en la 
acción: Encuentro Iberoamericano de Jóvenes, 
Oración Ignaciana Latinoamericana, entre otras.
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El programa me permitió vincular muchas 
cosas al mismo tiempo: encontrarme con 
otros jóvenes que comparten mi fe, entender 
y comprender su experiencia de liderazgo y 
de fe comunitaria. Vinculé esta experiencia de 
fe con un modo de proceder y de ser líderes, 
cada uno en sus comunidades. (Miqueas. UCU. 
PLIUL 2021)

Así, los retos que se presentan tienen que 
ver con lo esencial del programa en las tres 
grandes competencias que lo articulan y, 
sobre ellas, enfatizar las encrucijadas sociales 
que vivimos como continente: crisis migra-
toria, cambio climático, desigualdades; todo 
ello articulado con intercambios con organi-
zaciones de base y el intercambio entre las 
implementaciones y desde la práctica del 
discernimiento.

En los siguientes 15 años, PLIUL quiere expan-
dirse a todo espacio posible de formación, 
continuar con su proceso formativo integral, 
adecuar ciertos temas a realidades y contextos 
emergentes, en el marco del magisterio y de 
las preferencias apostólicas universales. Al 
mismo tiempo, instar a otras redes a trabajar 
en conjunto por un estudio de juventudes 
similar al que se practicó en 2011, todo esto 
sobre la base de un sentido de pertenencia  
y equipo que constituye PLIUL en AUSJAL.

Con todo este ánimo agradecido, podemos 
abrazar así la misión y decir: “Suscipe 
Domine…”
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Traducción al español:
Ana Cristina Torres Barba

La pandemia COVID-19 ha impactado nuestra 
vida personal y académica de diferentes 
maneras. El profesorado, el personal acadé-
mico y administrativo, llaman a estos cambios 
cotidianos “la nueva normalidad”. A nivel 
mundial, conforme los países abren sus fron-
teras, las universidades jesuitas retoman con-
tacto con otras instituciones y juntas exploran 
alternativas para continuar sus procesos de 
internacionalización con optimismo y cautela. 
A pesar de los confinamientos, los toques de 
queda, la migración al aprendizaje remoto, y 

demás retos derivados de la pandemia, ha des-
tacado un programa en particular que alcanzó 
un crecimiento exponencial. Este contó con 
la participación de más de 4,027 estudiantes, 
provenientes de 23 universidades jesuitas, que 
colaboraron en 245 sesiones de videoconfe-
rencias de intercambio virtual tan solo en el 
periodo académico de otoño de 2021.

Establecido en 2006, el Programa de Inmer-
sión Dual Virtual (PIDV) de la Asociación de 
Universidades confiadas a la Compañía de 
Jesús en América Latina (AUSJAL) se originó 
de una fructífera colaboración académica 
entre una profesora que enseñaba español en 
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Marquette University (MU), Milwaukee, Wis-
consin, en Estados Unidos de América, y un 
profesor que enseñaba inglés en la Pontificia 
Universidad Javeriana (PUJ) en Cali, Colombia. 
Las instituciones pertenecen respectivamente 
a la Asociación de Colegios y Universidades 
Jesuitas en Estados Unidos (AJCU) y a 
AUSJAL. Dada su pasión como educadores, su 
flexibilidad e interés por las pedagogías emer-
gentes, iniciaron una colaboración académica 
mediante programas de videoconferencia para 
dirigir las primeras sesiones de intercambio 
virtual entre universidades jesuitas de América 
Latina y Estados Unidos. Ambos enfocaron 
sus objetivos en las necesidades académicas 
del estudiantado con el fin de promover el 
desarrollo de las competencias lingüísticas. Así 
idearon conversaciones de estudiante a estu-
diante combinando la inmersión en inglés y en 
español. De estos modestos inicios a la fecha, 
el PIDV ha beneficiado a más de 45,000 estu-
diantes, 250 profesores y profesoras, 20 insti-
tuciones latinoamericanas y 15 instituciones de 
Estados Unidos.

El nivel de colaboración requerido para que 
este programa completamente virtual exis-
tiera derivó del liderazgo de AUSJAL bajo la 
coordinación del programa, a cargo de Caro-
lina Maturet de París, en compañía y apoyo 
de Oscar Mora la PUJ Cali y Colleen Coffey 

de MU. Por consiguiente, el programa se ha 
consolidado conforme su dirección se ha 
enfocado en cubrir las crecientes necesidades 
de las instituciones participantes.

En la Conferencia Internacional de Educación 
Jesuita celebrada en la Universidad Alberto 
Hurtado en Santiago, Chile, en 2017, el PIDV 
fue reconocido como una de las iniciativas 
detonadoras del proceso de internacionaliza-
ción. Fruto del encuentro, con el acompaña-
miento de las autoridades de AUSJAL y AJCU, 
Dra. Susana Ditrolio Rivero, Dr. Gerardo Marín, 
P. Ernensto Cavassa, SJ, se nombró un equipo 
coordinador en 2018. Este fue integrado por 
Carolina Marturet como coordinadora global 
por parte de AUSJAL junto con el acompa-
ñamiento de tres colegas: Xóchitl León de la 
Universidad Iberoamericana, Torreón, México, 
Óscar Mora de la PUJ en Cali, Colombia, y Diane 
Ceo-DiFrancesco de Xavier University en Cin-
cinnati, Ohio, Estados Unidos. Desde el 2020, 
el equipo también dio la bienvenida a Óscar 
Nájera quien fue nombrado nuevo coordinador 
global del programa por parte de AUSJAL.

Con la intención de fortalecer el PIDV y las 
metodologías de telecolaboración, la Asam-
blea General de AUSJAL aprobó la conforma-
ción de la Red de Homólogos de Inmersión 
Dual Virtual en la asamblea de noviembre de 
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2021. La red está integrada por 20 universi-
dades de AUSJAL y una universidad de AJCU 
(Xavier University) y se ha extendido la invita-
ción a participar a las demás universidades de 
AJCU pertenecientes al PIDV.

En el primer plan de acción de la red se han 
definido cuatro líneas prioritarias de trabajo 
para mejorar la calidad de las prácticas pedagó-
gicas actuales: evaluación, innovación, inclusión 
de otras lenguas, e investigación. Además, se ha 
confirmado el primer encuentro presencial de la 
Red IDV que tendrá lugar en primavera 2023.

El equipo coordinador del PIDV, en colabora-
ción con la Red de Homólogos de Cooperación 
Académica y Relaciones Interinstitucionales 
(CARI) de AUSJAL, amplió los modelos peda-
gógicos con la incorporación de Collaborative 
Online International Learning (COIL). Ambas 
redes han hecho sinergia para la formación 
docente de tres generaciones de profesores 
y profesoras de AUSJAL, generando así 
mayores oportunidades educativas interna-
cionales para el estudiantado en el contexto 
global de la pandemia. El curso de desa-
rrollo profesional y entrenamiento en COIL, 
originado en la Universidad Iberoamericana 
Torreón (León, 2018), con el apoyo de la Dra. 
Diane Ceo-DiFrancesco de Xavier University y 
la coordinación del PIDV, fue reconocido por la 
Secretaría Ejecutiva de AUSJAL como buena 
práctica de internacionalización en casa. A la 
fecha, la Universidad Iberoamericana Torreón, 
hospeda el curso en su plataforma educativa 
y funge como institución mentora y sede del 
proyecto para la Comunidad AUSJAL.

COIL e inmersión dual virtual, son modali-
dades de intercambio virtual (O’Dowd, 2018) 
o telecolaboración (Belz, 2001; Warschauer, 
1996) que se caracterizan por el uso de 
herramientas tecnológicas para conectar a 
estudiantes de diferentes países y culturas, 
que colaboran en tareas académicas. En el 
caso de la inmersión dual virtual, el estudian-
tado divide los encuentros síncronos en dis-
cusiones de inmersión lingüística centradas 
en temas académicos previamente asig-
nados. Estos encuentros uno a uno pueden 
tener lugar durante una clase, una sesión de 
laboratorio, o bien fuera de la clase. COIL es 
un modelo de colaboración más complejo, 
consiste en el diseño conjunto de un módulo 
de aprendizaje, que realizan los docentes, 
con una actividad rompe hielo, y una serie 
de actividades de aprendizaje que conllevan 
un proyecto final (Ceo-DiFrancesco y Ben-
der-Slack, 2016; Rubin, 2016). El estudiantado 
colabora mediante una variedad de aplica-
ciones tecnológicas que permiten formatos 
síncronos o asíncronos dependiendo de la 
zona horaria y el calendario escolar.

La investigación respecto del impacto del 
PIDV en el desarrollo y crecimiento de los y las 
estudiantes se encuentra bien documentado, y 
demuestra un aumento en la conciencia global 
y competencia intercultural de los y las estu-
diantes (Ceo-DiFrancesco et al., 2016; 2020), 
así como en la competencia y fluidez lingüís-
tica (Ceo-DiFrancessco, 2015) y la aplicación 
de valores educativos jesuíticos a nuevos con-
textos (Ceo-DiFrancesco et al., 2020; Marturet 
et al., 2021).
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De acuerdo con Kivunja (2014), las pedago-
gías efectivas del siglo XXI son aquellas que 
integran el desarrollo de habilidades blandas 
tales como el pensamiento crítico, la solución 
de problemas, la comunicación, la colabo-
ración, la creatividad, y la innovación, todas 
mediadas por apoyos digitales. En sí, el PIDV 
es un ejemplo de modelo pedagógico inno-
vador ya que promueve la cooperación y cola-
boración de los y las estudiantes a partir de 
la alineación constructiva de las actividades 
del curso (Carvalho et al., 2021). Con todo, la 
implementación de pedagogías innovadoras 
requiere no solo de un enfoque lineal, sino 
de una combinación peculiar que dé cuenta 
de las necesidades culturales, académicas, e 
interpersonales tanto del profesorado como 
del alumnado. El PIDV representa una inicia-
tiva consolidada de 16 años de trabajo, única 
en las universidades jesuitas y cimentada en 
los principios de la Pedagogía Ignaciana. Esta 
promueve un modelo metodológico denomi-
nado AIR (Activación, Interacción y Reflexión) 
para el desarrollo de sesiones de aprendizaje 
interactivo (Marturet et al., 2021). El modelo 
AIR refleja el Modelo Pedagógico Ignaciano, a 
la vez que provee un método detallado para 

guiar a los y las estudiantes en los encuentros 
interculturales.

Como resultado del proceso de implemen-
tación de pedagogías innovadoras, el PIDV, 
ha desarrollado ocho modelos de interacción 
para el alumnado: (1) clase a clase; (2) fuera 
de clase o autónomo; (3) laboratorio a clase; 
(4) webinario; (5) laboratorio virtual; (6) COIL; 
(7) IDV como preparación a la inmersión pre-
sencial y estudio en el extranjero, y (8) inte-
racciones asíncronas. Todos estos incluyen un 
determinado modo de colaboración en el que 
el estudiantado hace uso de recursos tecnoló-
gicos para colaborar con sus pares (de manera 
síncrona o asíncrona) y lograr la consecución 
de objetivos de aprendizaje específicos. El 
estudiantado comparte perspectivas diversas 
que son esenciales para la ejecución de las 
tareas asignadas. La evolución continua de 
los modelos pedagógicos del PIDV representa 
los esfuerzos conjuntos del profesorado en la 
construcción de una comunidad de práctica 
que se nutre de modos de proceder innova-
dores para la consolidación de los procesos 
de enseñanza y aprendizaje más allá de las 
diferentes fronteras y normas culturales.
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Entre los aspectos más resaltantes del PIDV 
están su capacidad de crecimiento y de adap-
tabilidad. Estas son dos características que 
definen la evolución del programa. A medida 
que ha pasado el tiempo, el PIDV se ha ajus-
tado a las necesidades que el contexto, su 
entorno y los actores requieren, siendo esto 
clave para su sostenibilidad. Esta flexibilidad 
también ha significado un reto constante, ya 
que cada ajuste bien sea de la gestión, de la 
pedagogía o de los modelos telecolabora-
tivos, implica definir nuevos protocolos y eva-
luar su efectividad. Un desafío constante para 
el PIDV es encontrar pares de conversación 
e intercambio lo más expedito posible para 
cumplir y satisfacer las solicitudes y necesi-
dades de las universidades. Cada semestre 
cambian las características de los grupos y de 
las clases: horarios, número de estudiantes, 
contenidos, modelos de interacción, etcétera, 
que realizan sesiones de IDV. Todo esto hace 
cada semestre inédito y diferente del anterior.

Estos retos son particulares del proceso de 
asignación de pares para el trabajo docente 
colaborativo, y hasta tiempos recientes, solían 
ser resueltos por la coordinación global de 
manera totalmente manual. A la fecha, se 
ha implementado un sistema automatizado 
para agilizar el proceso. Este fue diseñado 
por la coordinación global en colaboración 
con Gabriela Solorzano y Lilia Córdova del  
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores 
de Occidente (ITESO). Dado el incremento 
del volumen de solicitudes para las sesiones, 
la asignación de pares representa una área 
de oportunidad y de mejora de la eficiencia. 
Adicionalmente, el PIDV trabaja en la mejora 
continua de sus procesos de evaluación. En 
los inicios se implementó una evaluación uni-
forme sobre los aspectos académicos y téc-
nicos. Debido al creciente número de partici-
pantes en el programa y la necesidad de crear 
un proceso automatizado, se ha asignado un 
comité de la red de homólogos para desarro-
llar una alternativa de solución.

La red colaborativa de las coordinaciones local 
y global del PIDV pretende ampliar las opor-
tunidades para promover la interculturalidad, 
las competencias lingüísticas y comunicativas, 
y la innovación del concepto de internaciona-
lización incluyendo alternativas virtuales. Su 
misión es fomentar pedagogías innovadoras 
para el desarrollo de la competencia comu-
nicativa e intercultural del estudiantado a 
través de la misión jesuita y los valores igna-
cianos, implementado la metodología AIR 
para responder a las necesidades de los y las 

estudiantes de hoy. La colaboración orgánica 
del profesorado de las universidades jesuitas 
ha generado una relación de mutua coopera-
ción que se caracteriza por la innovación, la 
internacionalización inclusiva enfocada en la 
expansión de perspectivas y la disrupción del 
individualismo.

Con miras al futuro, la red continúa la expan-
sión de sus enlaces para invitar a más asocia-
ciones e instituciones jesuitas. Es mediante  
el trabajo colaborativo se busca consolidar su 
potencial y tener alcance a más estudiantes, 
contribuir a la formación de ciudadanos 
globales que usen la tecnología para actuar  
de manera compasiva y solidaria con sus 
semejantes.
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ENRIQUECER LA MOVILIDAD  
ESTUDIANTIL AL ESTILO IGNACIANO

Olivia Quiroz Centeno
Coordinadora de Asuntos Académicos Internacionales
Universidad Iberoamericana Puebla
Representante AUSJAL en el grupo de trabajo del 
Magis Exchange

Cuando un proyecto se materializa y visuali-
zamos todo el tiempo y esfuerzos invertidos 
en su creación, queda agradecer esas ideas, 
discusiones, propuestas y documentos que 
lo llevaron a tomar vida. Esa es la experiencia 
que estamos viviendo en el programa Magis 
Exchange. Un programa que está concluyendo 
la primera parte de la fase piloto y que busca 
decididamente enriquecer la movilidad de los 
estudiantes en las universidades jesuitas.

El programa lleva en su génesis la colabo-
ración entre redes durante un poco más de 
diez años, trabajo que ha requerido de una 
detallada atención y puntual seguimiento. El 

fruto es un grupo de 28 instituciones de las 6 
regiones geográficas en las que está dividida 
la educación superior jesuita en el mundo, 
acogiendo al Magis Exchange para enviar  
y recibir estudiantes.

Es un programa innovador, único en su tipo, 
para estudiantes de educación superior de 
la Asociación Internacional de Universidades 
Jesuitas (IAJU), en el que los universitarios 
emprenden un itinerario singular de educa-
ción para la ciudadanía mundial de un año 
de duración. No solamente se trata de la 
estancia académica en otra institución, sino 
que participan en un proyecto de volunta-
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riado ignaciano y en un curso en línea sobre 
ciudadanía global ambiental dictado desde 
la Universidad Loyola Chicago. En pala-
bras del P. Michael Garanzini, SJ, presidente 
de la AJCU y anterior secretario para la  
Educación Superior de la Compañía de Jesús, 
al invitar al estudiantado a ser parte de este 
programa:

[…] vas a tener mayor conciencia de tus 
retos personales y de las grandes nece-
sidades del mundo, las necesidades que 
tienen las personas alrededor del mundo  
y estas se convertirán en tu propia filosofía 
y tu preocupación personal. Esperamos que 
tú, como individuo, estés inmerso en lo que 
verdaderamente es la educación jesuita: 
servir a otros. (UniJaveriana, 2020)

El programa fue presentado en la Asamblea 
Mundial de Rectores en Bilbao en 2018 y 
obtuvo la anuencia de los participantes. Dado 
que esta red es la más grande de educación 
en el mundo, ha sido un reto muy favorecedor 
tener un convenio de estructura sencilla, 
aceptado por las primeras 28 instituciones y 
con una lista de una decena más que espera 
poder formar parte en un futuro cercano. Las 
ediciones en las que hasta ahora han par-
ticipado unos 45 estudiantes, han ofrecido 
elementos sujetos a evaluación y posibles 

ajustes, mismos que serán presentados en la 
siguiente asamblea mundial en agosto 2022 
en Boston.

El itinerario que el grupo de trabajo del 
Magis Exchange lleva recorrido, ha expe-
rimentado las dificultades naturales de un 
proyecto nuevo, amplio y exigente. Este 
grupo, formado por colegas de cada una de 
las asociaciones regionales (AJCU, AJCU-AM, 
AJCU-AP, AUSJAL, JHEASA y KIRCHER), se 
reúne periódicamente, convocado por la coor-
dinación del mismo, para analizar y acordar 
las acciones que permiten avanzar, así como 
para el análisis de las solicitudes en cada con-
vocatoria. Es ciertamente enriquecedor este 
trabajo entre las redes, por su diversidad, 
porque culturalmente aprendemos de las 
coincidencias y diferencias, por los distintos 
retos y desafíos que se viven en cada insti-
tución y región representada. Resulta conso-
lador encontrar un ambiente cálido y solidario 
entre colegas que solo nos hemos reunido en 
la virtualidad y que ponemos a disposición las 
fortalezas institucionales y las apreciaciones 
profesionales. Una red de redes que sostiene 
y anima, es un factor que hace la diferencia en 
cualquier proyecto o programa.

Con la certeza de que la voz de los estudiantes 
confirma el rumbo de un proyecto, dos de los 
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participantes nos comparten su experiencia. 
Mauricio Cóndor, estudiante de la Pontificia 
Universidad del Ecuador, participó en la pri-
mera cohorte y nos dice:

Es importante saber que para disfrutar al 
máximo y sacarle todo el provecho posible 
a este programa, los estudiantes que par-
ticipen deben ser personas proactivas, 
empáticas, responsables y predispuestas 
a ayudar a los demás; puesto que, no solo 
viajarás a estudiar en el exterior; sino que 
también, participarás en proyectos que 
promueven un cambio social, ambiental y 
sobre todo la cooperación internacional.

Mauricio realizó su estancia en la Universidad 
Loyola Andalucía y así es cómo se expresa del 
proyecto en que participó. Experiencias como 
la de este joven ecuatoriano, confirman y com-
prometen a las redes, a ofrecer alternativas no 
solo innovadoras, sino que complementen la 
formación en el aula: 

Los trabajos en red de la comunidad jesuita 
fortalecen y educan personas para el 
mundo y qué mejor manera de hacerlo que 
permitiendo a sus estudiantes ver dicho 
mundo más allá de la burbuja en la que se 
encuentran.

Allison García, estudiante de la Pontificia Uni-
versidad Javeriana, vivió la experiencia en la 
Universidad Loyola New Orleans y nos com-
parte que lo que más le sorprendió fue:

[…] la tranquilidad y calidez de las personas y 
de los coordinadores del programa, porque, 
aunque es un programa exigente en cuanto 
a las actividades que se hacen, las personas 
son flexibles y entienden las dificultades 
que se vayan presentando en el camino, 
acomodándose a las mismas y estando 
dispuestos a ayudar. Me gustó mucho el 
componente del voluntariado porque me 
permitió conocer nuevas pasiones en mí  
y sentirme plena al ayudar a los demás.
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Es sobresaliente la participación de AUSJAL 
en este programa. Es la asociación de la que 
más universidades forman parte del Magis 
Exchange; más del 60 % de estudiantes soli-
citantes provienen de instituciones latinoa-
mericanas; la disponibilidad y trabajo coor-
dinado de los colegas enlaces del programa 
ha permitido una difusión amplia y con miras 
a seguir fortaleciéndose. No es fortuito que 
gracias al trabajo conjunto y la comunicación 
coordinada que hay en las redes y colegas de 
la AUSJAL, el programa tenga buena acogida 
y que, gracias a dichos factores, las mejoras 
serán visibles en el futuro cercano.

Desde la presentación del programa, fue 
establecido que se necesitaba de una oficina 
coordinadora, misma que recibiría y procesaría 
las solicitudes, así como ser la responsable de 
generar y dar seguimiento a las sesiones del 
grupo de trabajo. Dicha coordinación está gen-
tilmente alojada en la Universidad Loyola Anda-
lucía. Dentro del equipo de la coordinación 
está Theresa Messmer, una joven becaria que 
desempeña temporalmente responsabilidades 
de comunicación y logística, originaria de Ale-
mania y quien nos ha compartido su sentir: 

[…] establecer una red como esta creo que 
es muy beneficioso no solo para las pro-
pias instituciones, como para fomentar la 
internacionalización, sino también para el 
éxito de los diversos proyectos que lidera 
la IAJU. Me parece maravilloso que entre 
todas esas universidades haya tantos lazos 
individuales que dan a esta red global una 
sensación de familiaridad tan grande y que 
siempre se puede recurrir a alguien para 
pedir consejo o colaboración. Eso me ha 
sorprendido mucho. Que tantas de estas 
instituciones, repartidas por todo el mundo 
y con formas tan diferentes entre sí, creen 
un sistema de trabajo conjunto y de apren-
dizaje mutuo.

Los aprendizajes hasta hoy obtenidos, en 
palabras de Ignacio Garrido, miembro del 
equipo coordinador en Andalucía, están con-
duciendo al Magis Exchange a convertirse 
en un itinerario anual de educación en ciu-
dadanía global, con formación, conciencia y 
compromiso con la justicia medioambiental 
adicionado con el componente de servicio 
voluntario relacionado con la misión de las 
universidades que, desde el inicio, forma 
parte de la experiencia. El impacto de este 
programa piloto, refiere Ignacio, se traduce en 
elementos clave: un documento de adhesión 
sencillo, una oficina coordinadora, un grupo 

de trabajo (taskforce) interredes, un proceso 
eficiente para intercambiar estudiantes entre 
universidades tan diversas y colegas enlaces 
comprometidos y respaldados por sus insti-
tuciones. Es muy importante no dejar de lado 
que a este programa pertenecen instituciones 
con recursos limitados y que están en regiones 
de características complejas y justamente por 
las características del Magis Exchange, están 
en posibilidades de ofrecer a su estudiantado 
una experiencia única de movilidad.

Resulta satisfactorio que a pesar del contexto 
de pandemia las expectativas se han cumplido, 
los obstáculos se han sorteado positivamente 
y el programa continúa su rumbo. Soñar es 
lo que tenemos en el horizonte: en el futuro 
de Magis Exchange deseamos ofrecer becas 
para que crezca el número de participantes; 
también habrá nuevas instituciones partici-
pando con lo que el número de destinos se 
enriquecerá; se tiene también en mente crear 
una red de antiguos alumnos Magis que se 
reúnan periódicamente para compartir expe-
riencias que sigan alentando.

Durante la apertura de la IAJU, el padre general 
Arturo Sosa, SJ hizo puntuales señalamientos 
a los compromisos de las universidades:

La Compañía de Jesús ha encontrado en 
la universidad un espacio formidable para 
poner en práctica la misión recibida de, ins-
pirada en el evangelio, promover con tesón 
la justicia social y la sustentabilidad ecoló-
gica a través del diálogo con las culturas 
y las religiones. La universidad fomenta 
procesos de creación de conocimiento y 
acompaña procesos de formación humana 
en los que, junto a los conocimientos, tras-
mite el sentido de la vida reconciliada y en 
paz. (Sosa, 2018)

A través del Magis Exchange, podemos coad-
yuvar con nuestro grano de arena a esta tarea 
encomendada. Las vivencias de los jóvenes 
que han participado en esta primera fase 
piloto, darán evidencia de la riqueza del pro-
grama y de su futuro promisorio.
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AVANÇOS E DESAFIOS DA  
PARTICIPAÇÃO DAS UNIVERSIDADES 
BRASILEIRAS NA AUSJAL

Sergio Mariucci
Reitor Universidade Do Vale Do Rio Dos Sinos
e tesoureiro da AUSJAL

Em recente carta enviada a toda a Com-
panhia, o Padre Geral lembrou de uma tarefa 
a ele encomendada pela CG 36ª, a de “refletir 
sobre como e de que modo pode a Com-
panhia exercer seu governo por meio das 
redes jesuítas”. Ele recorda-nos também que 
a CG 36ª pede para “desenvolver modelos de 
governo apropriados para aquelas obras que 
em sua missão e serviço possuem um caráter 
global” (d.2,16).  Trago essas referências 
como reforço em torno da cultura de Rede 
como um posicionamento de missão com o 
qual se busca melhor atender às demandas 
apostólicas das nossas obras, em nosso 
caso, das universidades. Entendo que as 

universidades do Brasil têm paulatinamente 
percebidos as oportunidades que os projetos 
colaborativos da AUSJAL nos oferecem.

De forma mais específica, as relações de 
internacionalização proporcionadas pela 
rede oferecem características distintas de 
outros projetos em que a Unisinos está 
institucionalmente envolvida, a saber: (a) 
permite o estabelecimento de intercâmbios 
com universidades da América Latina, em 
que o Espanhol é o idioma predominante, 
o que pode significar uma barreira menor 
do que outros idiomas, (b) as instituições 
participantes da rede estão comprometidas 
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com a colaboração e solidariedade mútuas, 
(c) todas são universidades jesuítas que 
manifestam explicitamente o interesse de 
aproximação e o incremento das relações 
entre instituições da rede, e (d) intercâmbios 
na América Latina exigem investimentos 
menores, o que pode aumentar a possibili-
dade de troca da comunidade da Unisinos.
Assim como a Unisinos, também a UNICAP, 

PUC-Rio, FAJE e FEI, desfrutam das possibili-
dades de cooperação oferecidas pelas redes 
da AUSJAL. Há um consenso em torno da 
necessidade de se trabalhar em rede, tanto 
quanto a consciência das oportunidades a 
serem melhor aproveitadas tanto entre as 
universidades do Brasil entre si como em vir-
tuosa integração com a AUSJAL.

Sergio Mariucci
Rector de la Universida Do Vale Do Rio Dos Sinos

y tesorero de AUSJAL
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Traducción al español:

Avances y desafío de la participación de  
las universidades brasileñas en AUSJAL

En una reciente carta enviada a toda la Com-
pañía, el Padre General ha recordado una 
tarea que le encomendó la Congregación 
General 36, la de “reflexionar sobre cómo y 
de qué manera la Compañía puede ejercer 
su gobierno a través de las redes jesuitas”. 
También nos recuerda que la Congregación 
General 36 nos pide que “desarrollemos 
modelos de gobierno apropiados para aque-
llas obras que en su misión y servicio tienen 
un carácter global” (Decreto.2,16). Traigo 
estas referencias como refuerzo en torno a 
la cultura de la Red como posicionamiento 
misionero con el que buscamos responder 
mejor a las exigencias apostólicas de nues-
tras obras, en nuestro caso, las universidades. 
Tengo entendido que las universidades de 
Brasil se han ido dando cuenta de las opor-
tunidades que nos ofrecen los proyectos de 
colaboración de la Asociación de Universi-
dades Confiadas a la Compañía de Jesús en 
América Latina (AUSJAL).

En concreto, las relaciones de internacionali-
zación que proporciona la red ofrecen carac-
terísticas distintas a las de otros proyectos en 

los que participa institucionalmente Unisinos, 
a saber: (a) permite establecer intercambios 
con universidades de América Latina, donde 
el español es la lengua predominante, lo que 
puede suponer una barrera menor que otras 
lenguas; (b) las instituciones que participan 
en la red están comprometidas con la cola-
boración mutua y la solidaridad; (c) todas son 
universidades jesuitas que manifiestan explíci-
tamente el interés de acercamiento y el incre-
mento de las relaciones entre las instituciones 
de la red, y (d) los intercambios en América 
Latina requieren inversiones menores, lo que 
puede aumentar la posibilidad de intercambio 
de la comunidad de Universida Do Vale Do 
Rio Dos Sinos (UNISINOS).

Al igual que Universida Do Vale Do Rio Dos 
Sinos (UNISINOS), Universidad Católica de 
Pernambuco (UNICAP), Pontificia Universi-
dade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio), 
Faculdade Jesuita de Filosofía e Teología 
(FAJE) y Centro Universitário da FEI también 
disfrutan de las posibilidades de cooperación 
que ofrecen las redes de AUSJAL. Existe un 
consenso en torno a la necesidad de tra-
bajar en red, así como una conciencia de 
las oportunidades que deben aprovecharse 
mejor tanto entre las universidades de Brasil 
entre sí como en la integración virtuosa  
con AUSJAL.
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Universidades con ambiente seguro 

 
 
 

Queridos dirigentes de las Universidades encomendadas a la Compañía de Jesús: 

Una de las dimensiones desafiantes de las relaciones humanas que queremos contribuir a 
construir en este momento crucial de la historia humana es la creación de ambientes seguros, 
en los que nadie sienta amenazada su integridad personal y pueda desarrollar su propia 
personalidad, en armonía y mutua colaboración con otras personas. 

La Universidad es, por naturaleza, una comunidad plural de personas unidas por la pasión 
de buscar la verdad y trasmitir la sabiduría. En la Universidad convergen distintas generaciones 
de personas, provenientes de una rica variedad cultural, buscando formar una comunidad que 
fecunde la sociedad más amplia de la que forma parte, a la que sirve desde su función educativa 
y creadora de conocimiento. 

Las Universidades, cuya identidad y misión se inspira en el compromiso con la 
reconciliación y la justicia asumido por la Compañía de Jesús, están empeñadas en poner los 
medios para garantizar un ambiente seguro para sus estudiantes y personas vulnerables. Este 
Manual, creado por la Asociación Internacional de Universidades Jesuitas (IAJU), que apruebo 
con gusto, reúne las políticas básicas que cada Universidad debe poner en práctica para 
mantener el ambiente seguro que forma parte de su razón de ser y está llamado a integrarse en 
su modo de proceder. 

Las Universidades viven en un contexto social en el que los abusos de poder, de conciencia 
y sexuales, afectan la vida de las personas, las comunidades y las instituciones. Las 
Universidades que forman parte de la IAJU, están comprometidas empezar a vivir en ellas una 
cultura de la salvaguarda que contribuya eficazmente al cambio cultural necesario para 
erradicar de las sociedades humanas en todo el mundo la amenaza de todo tipo de abusos. 
Conocer, asimilar y poner en práctica las políticas de salvaguarda propuestas en esta Manual 
son pasos significativos en esa dirección. Por ello, los invito a incluirlo entre las prioridades en 
el ejercicio de su liderazgo universitario. 

La creación y conservación de ambientes seguros en las Universidades es posible si se 
asume como una responsabilidad compartida por todos los miembros de la comunidad 
universitaria. Son necesarias las personas con responsabilidad directa sobre esta dimensión de 
la vida universitaria. Los animo, pues, a nombrar esas personas y dotarlas de los medios 
necesarios para ejercer su responsabilidad. Al mismo tiempo, los invito a insistir en la 
corresponsabilidad de todos en la protección frente a toda clase de abusos y a establecer los 
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planes que permitan hacer crecer esta conciencia en toda la comunidad universitaria. Contar 
con un Manual como éste ayuda a hacer de esta dimensión una característica de la Universidad 
que queremos.

Cuenten con el apoyo de la Compañía de Jesús en este empeño de hacer de la Universidad 
un ambiente en el que se viva y promueva una cultura de la salvaguarda convirtiéndose así en 
fermento de transformación social.

Arturo Sosa, S.J.
Superior General de la Compañía de Jesús

Roma, 20 de febrero de 2022
(Original: español)

Borgo Santo Spirito, 4 - 00193 Roma (Italia) | tel. (+39) 06 698 681 - fax (+39) 06 68 68 214 | curgen@sjcuria.org - www.jesuits.global
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Abuso: Existen diferentes definiciones jurídicas y operacionales de abuso de 
niños/adultos vulnerables en todos los países. Todas las definiciones hacen referencia al 
daño físico o psicológico causado a una persona por el comportamiento abusivo de otras, 
o por la falta de protección de los demás frente a dicho daño. Lo más común es que las 
categorías de abuso abarquen el abuso sexual, físico y emocional, el descuido y la 
explotación. (Organización Mundial de la Salud - 2002)

El abuso sexual incluye el comportamiento sexual de dos o más personas en las 
siguientes circunstancias:

Una o más personas sobornan, coaccionan, explotan, amenazan o son violentas con la persona 
afectada;
La persona afectada tiene menos poder que la(s) otra(s) persona(s); 
Existe una disparidad significativa entre la persona afectada y la(s) otra(s) 
persona(s) en cuanto a capacidad o madurez intelectual.

El abuso físico es el uso de la fuerza física que puede dar lugar a lesiones, dolor o 
disminución de las capacidades.

El abuso psicológico es un patrón de comportamiento no físico que puede interferir 
gravemente en el desarrollo cognitivo, emocional, psicológico o social de un estudiante. 
En ocasiones, causa un daño más duradero en el desarrollo de un joven estudiante que el 
abuso físico manifiesto.

Niño: Se refiere a una persona menor de 18 años. La definición de niño a efectos de 
salvaguarda y protección de la infancia no debe confundirse con la definición jurídica de 
niño o los límites de edad establecidos en otras leyes pertinentes. El hecho de que una 
persona menor de 18 años pueda haber alcanzado la mayoría de edad local, la edad de 
consentimiento sexual, la edad para votar, etc., no altera su vulnerabilidad inherente 
como niño.
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Protección de Niños y Estudiantes: El acto de prevenir y responder a la 
violencia, la explotación y el abuso contra los niños y estudiantes mayores de 18 
años, incluyendo la explotación sexual comercial, la trata, el trabajo infantil y las 
prácticas tradicionales perjudiciales, como la mutilación/ablación genital femenina y 
el matrimonio infantil (UNICEF). 

 
UNICEF identifica diecisiete asuntos relacionados con la protección de la infancia: 
reducción de la violencia armada; registro de nacimientos; trabajo infantil; 
matrimonio infantil; protección de la infancia y tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC); reclutamiento de niños para las fuerzas armadas o grupos 
armados; trata de niños; niños sin cuidado parental; niños con discapacidad; 
separación familiar en situaciones de emergencia; mutilación/ablación genital 
femenina; violencia de género en situaciones de emergencia; justicia para los niños, 
minas terrestres y armas explosivas; mecanismo de supervisión y presentación de 
informes sobre violaciones graves de los derechos de los niños en situaciones de 
conflicto armado; apoyo psicosocial y bienestar; y violencia sexual contra los niños. 

 
Instituciones Colaboradoras: Una institución académica/no académica que trabaja 
con las universidades en colaboraciones que incluyen a los estudiantes, clases y 
conferencias, etc., y está obligada a tener políticas y procedimientos de seguridad 
estudiantil similares. 

 
Oficial de Seguridad de la Comunidad (OSC): Persona(s) encargada(s) de recibir las 
denuncias, iniciar las investigaciones e informar a las autoridades. 

 
Denunciante: Persona que ha sido objeto de una cuestión de salvaguarda y protección 
y que expone un problema, información o denuncia, ya sea directa o indirectamente a 
través de un tercero. 

 
Malos Tratos Emocionales: Comportamiento que impacta negativamente en la autoestima 
de un estudiante; por ejemplo, intimidación, insultos, etc. 

 
Explotación: El maltrato deliberado, la manipulación o el abuso de poder y control 
sobre un estudiante; aprovecharse de forma egoísta o injusta para beneficio personal. 
Puede manifestarse de muchas formas, como trabajos forzados, esclavitud, 
servidumbre, participación en actividades delictivas, mendicidad, lucro u otros fraudes 
financieros, o trata de personas. La explotación puede ser de naturaleza sexual. 
Las universidades deben ser conscientes de la edad legal para el consentimiento sexual 
y de cómo sus políticas afectarán a las relaciones sexuales entre estudiantes y 
profesores. 
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Captación sexual: Acciones emprendidas deliberadamente con el objetivo de 
entablar amistad y establecer una conexión emocional con un estudiante para reducir 
las inhibiciones del estudiante como preparación para la actividad sexual con él. 

 
Daño: Cualquier efecto perjudicial de naturaleza significativa en el bienestar físico, 
psicológico o emocional de una persona. Es irrelevante cómo se cause el daño. El daño 
puede ser causado por abuso o negligencia física, psicológica o emocional, o por abuso o 
explotación sexual. Puede ser causado por un solo acto, omisión o circunstancia, o una 
serie o combinación de actos, omisiones o circunstancias. 

 
Comunicación obligatoria: En algunos países, se impone la obligación legal a 
determinadas categorías de personas (por ejemplo, profesores o médicos) de informar a 
las autoridades gubernamentales de los presuntos casos de abuso y negligencia en 
relación con estudiantes. Existen sanciones por no actuar. Es importante señalar que la 
legislación sobre la comunicación obligatoria de estos incidentes anula cualquier código 
de conducta profesional o directrices éticas que puedan aplicarse a una profesión. 

 
Personal: A los efectos de la presente política, el término personal se refiere a toda 
persona empleada o que preste un servicio en una universidad e incluye a empleados 
tales como profesores y administradores, becarios, voluntarios, contratistas, consultores 
y cualquier religioso o laico asignado para trabajar en una propiedad de la universidad. 

 
Salvaguarda de Estudiantes: La IAJU adapta las directrices de "Keeping Children Safe 
(Alliance) - 2014" a un entorno universitario: "La protección de los niños es la 
responsabilidad que tienen las organizaciones de asegurarse de que su personal, sus 
operaciones y sus programas no hagan daño a los niños. Es decir, que no expongan a los 
niños al riesgo de sufrir daños y abusos, y que cualquier preocupación que la 
organización tenga sobre la seguridad de los niños dentro de las comunidades en las que 
trabajan sea comunicada a las autoridades competentes". 

 
Adulto Vulnerable: Toda persona con una condición de enfermedad, deficiencia 
física o mental, o privación de la libertad personal que, de hecho, incluso 
ocasionalmente, limite su capacidad de concebir o querer o resistirse a una ofensa. 
La privación de la libertad personal puede ejercerse mediante el ejercicio del poder 
sobre un estudiante que resulta en el abuso, la explotación o el maltrato de ese 
estudiante. 
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juntoalospobres,losdescartadosdelmundo,losvulneradosensudignidaden 
unamisión dereconciliación y (Preferencias Apostólicas Universales,

n.º 2)

En su carta de transmisión de 2019 sobre las Preferencias Apostólicas 
Universales (PAU), el Rev. Arturo Sosa, S.J., Superior General de la Compañía 
de Jesús, escribió:

como compañeros en una misión de reconciliación y justicia, nos proponemos 
caminar con las personas y comunidades vulnerables, excluidas, marginadas, 
humanamenteempobrecidas, lasvíctimasdelosabusosdepoder,concienciaosexual;con 
losdescartadosdeestemundo; con todosaquellos que la tradición bíblica conoce como los 
pobresde la tierra, a cuyo grito responde el Señor con su encarnación liberadora".

La preocupación por la seguridad de todas las personas vulnerables dentro de 
nuestra comunidad, escuela o programa es, por lo tanto, un componente 
indispensable de lo que significa ser una institución jesuita y católica.

El liderazgo del Santo Padre ha sido clave para que nos demos cuenta de la 
necesidad de claridad en cuanto a nuestro compromiso con el principio de 
salvaguarda de los vulnerables. Él y otros han insistido en que una "cultura de la 
salvaguarda" se caracterice por la transparencia y la responsabilidad, deberes que 
recaen sobre los hombros de todos los miembros de nuestra comunidad. El propio 
Santo Padre ha sido un ejemplo de nuestra propia actitud y enfoque. Por ejemplo, ha 
reconocido el dolor y la culpa derivados de nuestra falta de atención y preocupación 
por los maltratados; se ha reunido con supervivientes y ha reconocido sus propios 
errores y su necesidad de aprender de los supervivientes. Como parte de un esfuerzo 
más amplio por parte de la Compañía de Jesús y otras comunidades de hombres y 
mujeres religiosos (junto con sus socios apostólicos).
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"Nos unimos a él en su misión de reconocer humildemente y confesar los errores cometidos; 
de apoyar a los supervivientes; de aprender de ellos cómo acompañar a los que han sufrido 
abusos y cómo desean que escuchemos sus historias". 

 
(Declaración de la Unión de Superiores Generales y de la Unión Internacional de 
Superiores Generales) 

 
Por nuestra parte, nos comprometemos a hacer todo lo posible para escuchar mejor a los 
supervivientes, reconociendo humildemente que no siempre ha sido así. Y nos 
comprometemos a aplicar estas políticas y procedimientos que nos harán más 
transparentes, responsables y receptivos con aquellos que han sido víctimas de abusos. 

 
Por lo tanto, como Asociación Internacional de Universidades Jesuitas (IAJU), aceptamos 
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por lo tanto, a la Asociación Internacional. Las directrices y sugerencias de política 
propuestas aquí son un modelo de políticas institucionales adoptadas y publicadas a nivel 
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Como miembros individuales de una comunidad universitaria jesuita, tenemos la 
responsabilidad de reconocer el papel que desempeñamos en la prevención y respuesta 
al abuso. Esto requiere una conciencia y una acción consistente y proactiva. Para crear 
entornos seguros y una conducta ética, hay que articular claramente este asunto en los 
documentos de política y en la aplicación y supervisión de procedimientos y prácticas.

Como universidades jesuitas, somos responsables ante los estudiantes, el personal y 
todas las personas a las que prestamos servicio en nuestras instituciones. Por lo tanto, es 
nuestra obligación establecer claramente la "tolerancia cero" a todas las formas de abuso 
y proporcionar mecanismos de denuncia fácilmente accesibles para comunicar los 
problemas o cuestiones que surjan. Mediante la escucha activa, la respuesta respetuosa 
y el acompañamiento de las víctimas/supervivientes, se puede restablecer la confianza. A 
su vez, las personas a las que prestamos servicio tienen la oportunidad de ganar 
confianza en la responsabilidad de sus instituciones.

Por último, nos comprometemos a ser transparentes y a comunicarnos lo más 
claramente posible. Somos conscientes de que la utilización de una política de 
salvaguarda y protección como herramienta de comunicación es una forma eficaz de 
acompañar a los excluidos, promoviendo y concienciando así el compromiso de la 
Compañía y las instituciones de eliminar todas las formas de abuso y crear una 
cultura de cuidado y protección.

Lo que sigue son las directrices de política esenciales para la salvaguarda de los 
estudiantes y las personas vulnerables al cuidado del personal universitario. En 
los casos en que las universidades colaboran con otros socios y grupos, estas 
instituciones colaboradoras también tienen la responsabilidad de cumplir con estas 
normas básicas con aquellos que participan en sus programas.
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Como se ha aceptado universalmente, reconocemos que la definición de niño como 
persona menor de 18 años está en consonancia con la definición de niño del Comité de 
los Derechos del Niño de la UNESCO. Sin embargo, como comunidad comprometida con 
la seguridad de todos, este compromiso con la seguridad incluye entre sus 
preocupaciones la vulnerabilidad de los estudiantes, independientemente de su edad. 
Además, afirmamos que un estudiante, mayor de 18 años, tiene derecho a ser protegido 
contra la violencia física y psicológica, las lesiones, el abuso o la explotación, incluido el 
abuso sexual, independientemente de su edad. 
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... que el bienestar del estudiante y de los adultos vulnerables es primordial;
... que los problemas o las alegaciones de abuso se tomen siempre 
en serio, se investiguen y se actúe en consecuencia, si procede;
... que apoyaremos la participación de los estudiantes 
valorándolos, escuchándolos y respetándolos;
... que todo el personal tenga acceso y esté familiarizado con esta 
política, y conozca sus responsabilidades en el marco de la 
misma;
... que todo el personal y los estudiantes tengan acceso a la 
información sobre cómo comunicar problemas o acusaciones de 
abuso;
... que nuestras prácticas de contratación sean lo suficientemente 
sólidas para asegurar que no contrataremos personal, voluntarios u 
otros representantes si suponen un riesgo conocido para la seguridad 
o el bienestar de los estudiantes;
... que todos los que ocupan puestos de autoridad (incluidos los 
profesores y el personal) sean responsables de la aplicación de 
esta política.
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Nosotros, , creemos que todos los estudiantes, 
independientemente de su edad, sexo, discapacidad u origen étnico, 
tienen derecho a ser protegidos de todas las formas de daño, abuso, 
negligencia y explotación. Estamos comprometidos con la protección 
de todos los niños menores de 18 años, de acuerdo con el Comité de 
los Derechos del Niño. También estamos comprometidos con la 
protección de los estudiantes y adultos vulnerables mayores de 18 
años bajo nuestra protección.

Esperamos que todo nuestro personal respete la edad del niño 
como persona menor de 18 años. Haremos todo lo razonablemente 
posible para proteger a los niños y prevenir daños.

Es responsabilidad de todo nuestro personal plantear cualquier 
problema con respecto a la seguridad de los estudiantes. Es 
responsabilidad de la universidad nombrar un oficial de seguridad 
de la comunidad (OSC) para recibir, investigar y comunicar 
denuncias.

Es responsabilidad de todos los administradores garantizar la 
aplicación de esta política. Cualquier problema de abuso debe ser 
comunicado al OSC designado.

Los siguientes ejemplos de políticas se refieren a las 
declaraciones, la responsabilidad del oficial de seguridad de la 
comunidad (OSC), es decir, la persona responsable del 
seguimiento de las reclamaciones contra la política de salvaguarda 
de la institución, y las políticas de personal que contribuyen a 
establecer un entorno seguro para todos los estudiantes.
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Cualquier persona puede plantear un problema o presentar una denuncia sobre algo que 
haya experimentado o presenciado, o comunicar información que haya recibido en 
relación con la salvaguarda de los estudiantes. Quienes hayan comunicado un problema
o hayan formulado una acusación, deben recibir una respuesta compasiva del personal y 
se les debe ofrecer acceso a la atención, el asesoramiento y el apoyo adecuados.
Los denunciantes deben ser escuchados y atendidos para asegurar que toda acusación o 
información de un abuso se gestione de manera compasiva, eficaz y profesional.
Informar sobre un abuso requiere un enorme valor y exige un alto nivel de confianza. 
El abuso de los estudiantes, por su propia naturaleza, puede dañar la confianza; por lo 
tanto, es imperativo que cuando un denunciante esté listo para contar su historia, el 
oyente responda con gran sensibilidad y compasión.

Las indicaciones que se proporcionan a continuación pueden ayudar a orientar a 
cualquier miembro del personal al que se le comunique o revele un problema :

Mantenga lacalmayactúeconnormalidad;nocomuniquenimuestrequeestá 
conmocionado. Siun estudiante le informa de un abusodirectamente a usted, limítese 
a formular aquellas preguntas que le permitan obtener suficiente información para 
comprender la denuncia (por ejemplo, preguntas de "quién, qué, dónde, cuándo", 
peronopreguntas de "porqué"). No le pida al estudiantedetalles específicos o 
gráficos que puedan volver a traumatizarlo. Acepte lo que dice el estudiante. No es su 
responsabilidad juzgar o investigar una acusación.

Asegure al estudiante que ha hecho lo correcto al hablar con usted y hágale saber 
que usted debe comunicárselo a alguien más. No acepte nunca guardar un secreto: 
nuestro personal no debe guardar confidencias cuando se trata de problemas de 
salvaguardadeunestudiante.Cualquier informaciónproporcionadadebeser 
recibida sobre la base de que tendrá que ser compartida con el oficial de seguridad 
de la comunidad (OSC). Esto se aplica a todo nuestro personal y representantes, 
incluyendo aquellos en funciones de asesoramiento o en funciones ministeriales, 
laicos o religiosos. En circunstancias en las queuna persona haya expuesto o 
divulgadounproblemaenunaconversaciónque inicialmenteseconcibiócomo 
confidencial, el personal involucrado está obligado a comunicar el problema alOSC.
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1. Indíquele al estudiante lo que va a hacer a continuación y comuníquele que 
informará de lo que sucede. Si no está seguro de que el problema planteado sea una 
infracción de la legislación nacional, remita el problema al OSC.

2. Evite demoras. No se detenga en las acusaciones o sospechas de abuso o en 
declaraciones. Aunque el asesoramiento formará parte de la respuesta, no debe ser la 
reacción inmediata. La prioridad es la seguridad y el bienestar inmediatos del 
estudiante, así como exponer el problema al OSC.

3. No se enfrente directamente con los acusados.

4. Registre todos los detalles lo antes posible, mientras la información aún esté 
clara, y remita el problema o la información verbalmente o por escrito de forma 
inmediata al OSC, incluso si se trata de algo que ha sucedido hace mucho tiempo.

5. Ningún estudiante está obligado a informar de ningún incidente que le haya 
sucedido a ningún miembro del personal ahora o en el futuro.

Una vez que se ha planteado un problema al OSC, se deben seguir una serie de 
procedimientos. Deberían establecerse procedimientos más detallados para orientar al 
OSC en el marco de una Política de Recursos Humanos.

Las declaraciones y las sospechas siempre deben ser tratadas con rapidez. Debido al 
carácter delicado de las alegaciones sobre abuso y explotación, todos los casos 
denunciados se tratarán con seriedad, con la máxima profesionalidad y confidencialidad 
a fin de proteger los derechos de todas las partes implicadas. El procedimiento para 
responder a un problema será el siguiente:
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 De ser posible, trate de aclarar si el denunciante (la persona objeto del problema o 
la información) es menor de 18 años; en caso afirmativo, siga las políticas y 
procedimientos nacionales. Si la persona tiene 18 años o más, rogamos consulte los 
procedimientos de RR. HH. Si el OSC no tiene claro si la persona es mayor o menor 
de 18 años, siga este conjunto de procedimientos. 

 
 Si es necesario proteger de forma urgente a los estudiantes (por ejemplo, si un 

estudiante está en peligro inminente de abuso), entonces el OSC y el personal superior 
pertinente deben tomar medidas de protección inmediatas, incluida la cumplimentación 
del Formulario de Aceptación de Salvaguarda de los Estudiantes (Apéndice II). 

 
 Cuando se establezca que la acusación o la información constituyen una violación de 
las leyes nacionales, el OSC deberá remitir el caso a las autoridades legales 
competentes, como la policía y las autoridades locales, para que se realicen 
investigaciones a fin de que se puedan adoptar medidas legales. La principal función 
del OSC es remitir los casos a las autoridades competentes si hay posibles violaciones 
de las leyes pertinentes que protegen al estudiante, pero no presidir los casos. Se 
pueden hacer excepciones en los países en los que no se investigaría un caso o 
cuando la remisión de un caso a las autoridades legales muy probablemente 
provocasen un daño mayor al estudiante. En esos casos, se debe convocar un comité 
de salvaguarda para proseguir con la deliberación. 

 
 Si la persona objeto de la acusación es un miembro del personal, se le podrá pedir 

que se ausente o podrá ser suspendido de sus funciones hasta que se haya 
completado una investigación, con el fin de proteger a todas las partes mientras se 
lleva a cabo una investigación. 

 
 Cuando sea necesario y, si es posible, la universidad ofrecerá servicios de orientación y 
asesoramiento para ayudar a apoyar a un estudiante que haya sufrido abusos físicos, 
emocionales o psicológicos. Asimismo, se puede ayudar al estudiante a recibir atención y 
apoyo emocional de un hospital como medida de respuesta. Los supervivientes y las 
víctimas pueden elegir el momento en que desean aprovechar las opciones de apoyo de 
que disponen. 

 
 Si, tras la realización de las investigaciones, se descubre que el personal 
universitario incumple esta Política, será sometido a medidas disciplinarias de 
conformidad con los procedimientos de recursos humanos y las leyes nacionales 
del país en el que opera. Si se determina que se ha producido un abuso, se 
tomarán medidas disciplinarias inmediatas, que pueden incluir la destitución 
sumaria y la rescisión del contrato. 
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 Si se descubre que las acusaciones son falsas, o se establece que no se han 
producido abusos, trabajaremos con las partes implicadas para restaurar su 
reputación y se tomarán medidas para reincorporar al personal con sensibilidad y sin 
demora. 

 
Los estudiantes tienen derecho a ser escuchados y tomados en serio. Teniendo en 

cuenta su edad y conocimiento, se les debe consultar e involucrar en todos los 
asuntos y decisiones que puedan afectar a sus vidas. 
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Personal de contratación: Las personas que participan en el proceso de contratación 
deben estar debidamente capacitadas y tener la experiencia necesaria para llevar a cabo 
esta tarea.

Descripción del puesto: Todas las descripciones de trabajo y sus anuncios deben 
declarar que todo el personal será examinado y deberá aceptar nuestra política y 
procedimientos de salvaguarda de los estudiantes.

Formularios de solicitud: Los formularios de solicitud deben incluir una declaración de 
salvaguarda de los estudiantes y una referencia a nuestra política y procedimientos de 
salvaguarda de los estudiantes.

Comprobación de referencias: Se debe pedir a las personas seleccionadas y 
consideradas para un puesto que proporcionen referencias por escrito. Se debe preguntar 
a las personas que emiten dichas referencias, ya sea en el formulario de referencia o en 
persona o por teléfono, si hay alguna razón por la que esta persona no deba trabajar con 
adultos jóvenes, o si tienen conocimiento de alguna acusación, condena o investigación 
en relación con abusos o con la salvaguarda. No se debe ofrecer a la persona un puesto 
hasta que se haya comprobado la referencia.

Confirmar la identidad: Las personas seleccionadas deberán confirmar su identidad 
con documentación y pruebas de las cualificaciones pertinentes, cuando sea posible.

Certificado de antecedentes penales: A las personas seleccionadas y consideradas 
para un puesto se les pedirá que proporcionen un certificado de antecedentes penales si 
el servicio se presta a nivel nacional o local.
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* Nota: Cuando se subcontrata a agencias o a personal de contrataci n, se deben examinar los 
procedimientos mencionados anteriormente para comprobar que cumplen con esta pol tica. 

 
Autodeclaración y Aceptación: A los candidatos seleccionados se les entregará la 
Política de Salvaguarda de los Estudiantes y deberán firmar el Formulario de 
Autodeclaración de Salvaguarda (Apéndice I) y el Formulario de Aceptación de 
Salvaguarda (Apéndice II). Para el personal nuevo, este proceso debe llevarse a cabo 
antes de que se le entregue su carta de oferta. 

 
Acuerdo de adhesión a la política: Todo el personal nuevo, sin excepción, debe firmar 
el Formulario de Aceptación y comprometerse a cumplirlo antes de que se emita la carta 
de oferta. En el caso de que el Formulario de Aceptación se introduzca por primera vez 
en la organización, se pedirá a todo el personal actual que ya esté contratado que lo 
firme. Si algún miembro del personal se niega a firmar el Formulario de Aceptación, y si 
sus obligaciones implican un contacto directo con los estudiantes o suponen un riesgo 
para los estudiantes que están a su cargo, podrá ser retirado del puesto, ya sea de forma 
remunerada o voluntaria. 

 
Nombramiento: En el momento del nombramiento, el personal debe: 
 Recibir la descripción de su trabajo, que debe contener la declaración de que la persona 
se adherirá a la política y procedimientos de salvaguarda de los estudiantes. 
 Recibir una introducción a la policía de salvaguarda por parte de un supervisor y 
asegurarse de que entienden plenamente cómo exponer cualquier problema. 

 
Período de prueba: Considerar el uso de períodos de prueba de empleo para 
garantizar la idoneidad una vez se ha ocupado un puesto. 

 
Formación 

 
Todos los miembros de la universidad deben recibir formación sobre la política de 
salvaguarda. 

 
Inducción: Se hará una inducción inicial sobre la Política y Procedimientos de 
Salvaguarda de los Estudiantes después de la contratación del personal y en el plazo 
de dos semanas tras haber comenzado el cargo. Todo el personal de la universidad, 
ya sea que trate directa o indirectamente con los estudiantes, recibirá formación o 
información sobre sus obligaciones en virtud de la política de no causar daños a los 
estudiantes e informar de las alegaciones de abuso de estudiantes al OSC. 
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Formaciones regulares: El OSC pondrá a disposición de todo el personal una serie de 
formaciones regulares en materia de salvaguarda de los estudiantes para garantizar que 
el personal sea conocedor de sus responsabilidades, el proceso para comunicar un 
problema, las acciones disciplinarias, y su papel en el refuerzo de los sistemas de 
vigilancia. El OSC mantendrá registros de las formaciones proporcionadas al personal. 

 
Formación adicional: Todo el personal que requiera una formación o perfeccionamiento 
específicos en relación con su trabajo (si ello mejora la calidad de los servicios de 
salvaguarda y protección de los estudiantes) debe recibir apoyo para hacerlo. Esto puede 
incluir cursos de formación externos o la asistencia a conferencias/foros sobre la protección 
de los estudiantes y los derechos de los estudiantes. 

 
Universidades que ofrecen alojamiento para estudiantes: Las universidades que 
ofrecen alojamiento para estudiantes deben establecer directrices claras con respecto al 
acceso de los no residentes, especialmente del personal y los visitantes no universitarios. 
Deberían elaborarse directrices para explicar las políticas de la universidad a los estudiantes y 
al personal que trabaja con los estudiantes en los alojamientos. 

 
Campus con residencias religiosas: Las comunidades religiosas son lugares especiales de 
hospitalidad. Las políticas que garantizan la privacidad de los religiosos y la inclusión de los 
huéspedes deben ser aclaradas y puestas a la vista de todos los huéspedes. 

 
Medios de comunicación y grabaciones audiovisuales: Todo estudiante tiene 
derecho a la privacidad y a la protección contra toda forma de explotación. Si alguna 
grabación visual o de audio implica entrevistar a un estudiante, siempre asegúrese de que 
el estudiante no corre el riesgo de ser puesto en peligro, o verse afectado negativamente. 
Para garantizar su privacidad, no utilice el nombre completo del estudiante, evite indicar 
el lugar donde vive el estudiante, y pídale permiso al estudiante para publicar las 
grabaciones. 
Las fotografías fijas y los videos nunca deben ser degradantes o irrespetuosos con la 
dignidad de las personas retratadas. Los derechos, la seguridad y el bienestar de las 
personas retratadas deben ser siempre protegidos. Debe evitarse la representación 
innecesaria de sufrimiento extremo. La edición debe mantener la integridad del contenido 
y el contexto de las imágenes fotográficas y de vídeo. No se deben hacer cambios que 
distorsionen el contexto de la imagen o que hagan que una situación parezca peor de lo 
que es. 
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Las personas siempre deben estar adecuadamente vestidas. Nunca deben ser retratadas 
en poses que puedan ser consideradas como sexualmente sugerentes, eróticas u 
obscenas. Las imágenes que no pretenden ser sexuales pueden ser "sexualizadas" 
cuando son vistas y/o compartidas por ciertos individuos, especialmente en línea. 



|   58

PÓLITICA SOBRE LA SALVAGUARDA PÁGINA 21

Esperamos que las instituciones colaboradoras de las 
universidades apliquen procedimientos de salvaguarda eficaces. 
Si se nos comunica un problema relacionado con la salvaguarda 
de un estudiante de una institución colaboradora, les 
informaremos y esperamos que la institución colaboradora 
responda rápida y adecuadamente. Ayudaremos a la institución 
colaboradora a determinar sus obligaciones en virtud de la 
legislación local para referir el asunto a la policía u otras 
autoridades legales para la investigación criminal. En caso 
necesario, podemos trabajar con la institución colaboradora para 
abordar el asunto mediante una investigación independiente 
apropiada, que no debe interferir con ninguna investigación 
criminal que estén llevando a cabo las autoridades legales.

Si se concluye que se ha producido un abuso de los estudiantes, 
la labor vigente con la institución colaboradora no podrá 
involucrar al autor o autores en cuestión. Si hay motivos para 
creer que una institución colaboradora ha tratado de manera 
inapropiada una acusación de abuso, dicha institución se expone 
a no poder participar en colaboraciones futuras. Asimismo, 
esperamos que las instituciones colaboradoras nos informen de 
cualquier incidente de salvaguarda que estén gestionando y que 
no haya llamado nuestra atención.
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Acceso a la Política: Todos los miembros de la IAJU se asegurarán de que esté 
disponible una copia impresa de la política de salvaguarda en los manuales de los 
estudiantes, profesores y personal. La política será traducida a los idiomas locales cuando 
sea posible. Todo el personal con direcciones de correo electrónico activas recibirá por 
correo electrónico esta política.

Sensibilización: Se les explicará a todos los estudiantes sus derechos, así como las 
acciones que constituyen un abuso, una explotación y una negligencia contra ellos. Se les 
comunicará la política sobre a quién deben informar o pedir consejo si consideran que 
han sido vulnerados u ofendidos.

Control del Cumplimiento: Las instituciones de la IAJU deben considerar cómo se 
está implementando efectivamente la salvaguarda y si se necesita algún tipo de 
formación para el personal. Se facilitarán recursos para la plena aplicación de la 
política: esto constituirá los cimientos para controlar su progreso.

Se mantendrá un seguimiento de los registros:
El número de los Formularios de Autodeclaración y Aceptación completados, 
comparados con el número de personal designado.
Inducciones y formaciones proporcionadas en materia de salvaguarda de los 
estudiantes, números de asistencia y fechas.
Todos los problemas y declaraciones sobre salvaguarda comunicados al OSC, que se 
archivarán en las instalaciones de la universidad y se mantendrán en un lugar 
seguro y confidencial.
Las descripciones de los puestos de trabajo y los anuncios para confirmar si todos 
ellos contienen el compromiso de la política de salvaguarda de los estudiantes.

Todas las instituciones de la IAJU deben revisar, al menos cada tres años, los 
nuevos procesos, los cambios en la legislación, las directrices y las prácticas, que se 
integrarán de acuerdo con los conocimientos adquiridos.
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Esta política ha sido revisada y aprobada por las siguientes personas autorizadas. 
Todas las versiones actualizadas o enmiendas de la política serán distribuidas a 
todo el personal.

Creación de la política [Inserte Fecha]:                               

Revisión de la política [Inserte  Fecha  de Futura Revisión]:

Firma del Oficial de Seguridad de la Comunidad:

Nombre:

Función aparte de la de OSC:

Firma:

Fecha:
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FormulariodeAutodeclaraci nConfidencial:(Nombredelauniversidad)secomprometea 
proteger a todos los estudiantes yadultos vulnerables, y a todos los estudiantes menores de 18 
a osde acuerdo con el Comit de los Derechos del Ni o, el rgano de supervisi n de la 
Convenci n de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Ni o, que ha instado a los Estados a 
revisar la mayor a de edad si se establece por debajo de los 18 a os. De conformidad con esta 
pol ticauniversitaria, las personasque trabajano se ofrecencomovoluntarias en (nombrede la 
universidad) se rigen por las buenaspr cticas y se comprometen amantener a los estudiantes a 
salvodecualquierda ocuandoserelacionanytrabajanconellos.Adem s,solicitamosque 
todas las personas declaren lo siguiente:

¿Ha sido alguna vez condenado por un delito sexual o contra la salvaguarda o está sujeto 
a una investigación sexual o contra la salvaguarda por parte de una autoridad legal o un 
organismo educativo?
Sí No
En caso afirmativo, indique a continuación la naturaleza y la fecha o fechas de los delitos,
casos o alegaciones:

¿Alguna vez ha sido objeto de procedimientos disciplinarios o se le ha pedido que deje su 
empleo o actividad voluntaria debido a un comportamiento inapropiado hacia un niño o 
un adulto?
Sí No

Nombre completo (en mayúsculas):
Cualquier nombre por el que previamente haya sido conocido:
Dirección:

Fecha de nacimiento: Lugar de nacimiento:
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Declaraci n: Entiendo que, si se descubre que he ocultado informaci n o he incluido cualquier 
informaci n falsa o enga osa, puedo ser retirado de mi puesto, ya sea remunerado o de forma 
voluntaria, sin previo aviso. Entiendo que la informaci n ser guardada de forma segura por los 
trabajos/proyectos. Entiendo que, si se hace una acusación en mi contra, debo informar a mi 
superior inmediatamente. Por la presente, declaro que la información que he proporcionado es 
verídica. 

 
 
 

Firmado:  Fecha:    
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Yo, , comopersonal afiliadoa launiversidad, aceptoquemehe 
tomadoel tiemponecesariopara leer yentender lapol ticadesalvaguardade los estudiantes ymeatendr
a la pol tica y lasdeclaracionesestipuladas a continuaci n. He tenido la oportunidaddehacer preguntas y 
pedir aclaraciones sobre cualquier punto del que ten a dudas.

Yo: 1. Trataré a todos los estudiantes por igual, considerando su dignidad personal sin importar su 
edad, sexo, idioma, etnia, religión, discapacidad, opinión o cualquier otra condición. 2. Informaré 
inmediatamente acerca de los problemas o acusaciones de abuso de estudiantes de acuerdo con 
nuestra política de salvaguarda de estudiantes. 3. Realizaré las siguientes preguntas de autoevaluación 
con respecto a mis límites profesionales:

¿Estoy tratando de manera diferente a unos estudiantes que a otros en las mismas circunstancias?
¿Es mi vestimenta/disponibilidad/lenguaje diferente de lo habitual con un estudiante en particular?
¿Haría o diría esto a un estudiante si un compañero estuviera presente?
¿Consentiría mi conducta si la observara en otro adulto?
Yo nunca: 1. Pondré a un estudiante en riesgo de sufrir daños por la inacción (incluyendo el no 
informar de un problema). 2. Condonaré o participaré en ninguna actividad relacionada con los 
estudiantes que sea ilegal, explotadora, insegura o abusiva (incluyendo el comportamiento de otros 
estudiantes). 3. Usaré ordenadores, teléfonos móviles, vídeos o imágenes digitales para explotar o 
acosar a los estudiantes, o para acceder a pornografía infantil a través de ningún medio. 4.Usaré un 
lenguaje o comportamiento hacia los estudiantes que sea acosador, abusivo, sexualmente 
provocativo o que tenga la intención de avergonzar, humillar, abusar emocionalmente o poner a un 
estudiante en riesgo de abuso. 5. Golpearé o agrediré físicamente a un estudiante, 
independientemente de las normas culturales, ni siquiera como castigo. 6. Abusaré de mi posición 
para negar asistencia profesional o dar un trato preferencial, regalos o pagos de cualquier tipo a un
estudiante, u otra persona en relación con un estudiante, con el fin de solicitar cualquier forma de 
ventaja o favor sexual de un estudiante. 7. Trataré de establecer contacto o pasar tiempo con ningún 
estudiante con el que entre en contacto como parte de mi trabajo, excepto como parte de las 
actividades designadas en mi función. 8.Haré cosas de naturaleza personal para un estudiante con el 
que entre en contacto como parte de mi trabajo, que el estudiante pueda hacer por sí mismo (por 
ejemplo, ir al baño, bañarse, vestirse). 9. Acudiré a la casa de un estudiante solo; invitaré a 
estudiantes no acompañados a mi residencia/alojamiento; pasaré un tiempo excesivo a
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solas con estudiantes lejos de los demás; compartiré un dormitorio con un estudiante no 
supervisado o dormiré cerca de él durante una visita de campo. 10. Tendré relaciones sexuales o 
participaré en ninguna forma de actividad sexual, incluyendo el pago por sexo, con 
ningunapersona que sea estudiante de mi institución; no seduciré ni seré seducido en ninguna 
forma/acto de actividad sexual con estudiantes. 

 
 

Firma:  Función:  
Fecha:    
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 / MTRO. DAVID FERNÁNDEZ DÁVALOS, S.J.
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Instituto Especializado de Estudios 
Superiores Loyola
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Nota de la Secretaría Ejecutiva: 
A la fecha de publicación de este documento en la Carta de AUSJAL 
número 52 se han constituido, por acuerdo de la Vigésimo Segunda 
Asamblea de la Asociación, nuestras Redes de Vicerrectorías 
Académicas y Telecolaboración.

El documento de Lineamientos para el funcionamiento de AUSJAL, 
aprobado en la misma Asamblea, no incluye planteamientos para estas 
Redes recién creadas. Esta carencia se abordará, como muy tarde, en 
la Vigésimo cuarta Asamblea de AUSJAL, a celebrarse en 2023.




