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Ildemas de promover la excelencia academica en sus programas, la tarea de una universidad es 
establecer un sentido de pertenencia entre los estudiantes que se forman como profesionales. La 
Universidad Rafael Landivar relaciona la excelencia profesional con la formacion de ciertos valores que 
identifican a la institucion como cristiana catolica, encomendada a la Compania de Jesus. La identidad 
landivariana nace de una integracion de la excelencia academica, la pertenencia a una comunidad y el 
testimonio de valores solidos. El desarrollo y logro de esta identidad es el proposito del curso Pensamiento 
Ignaciano y landivariano. 

I-lace tres anos la universidad creo este curso para que el nuevo estudiante pudiera acercarse a la 
identidad de la institucion y del pensamiento propio de la Compania de Jesus. Durante ese tiempo las 
opiniones y aportes de autoridades, docentes y estudiantes han resultado en la renovacion de los contenidos 
y la elaboracion de esta nueva version. 

No pretendemos que el proceso este terminado. Mas bien, queremos que ustedes como estudiantes 
10 conozcan, se apropien de el, les genere dudas, ilusiones y conocimientos. Esperamos que se encarinen 
con el y que hagan propuestas para mejorarlo. 

El proposito es ofrecer la mejor introduccion posible a la Universidad Rafael Landivar, su historia, 
sus valores y su tradicion educativa, porque la educacion de esta universidad esta relacionada con la de 
las universidades encomendadas ala Compania de Jesus en Latinoamerica. Creemos util que conozcan 
algo sobre los Jesuitas, su historia y sus pensamientos sobre la educacion. El curso no seria completo sin 
un espacio dedicado a ustedes, los "sujetos" en el proceso de aprendizaje. Esperamos que al terminar 
esta experiencia se sientan informados sobre la URL, la pedagogia ignaciana y sobre ustedes mismos. 

De antemano, les damos la bienvenida a la comunidad landivariana y afirmamos nuestra confianza 
en ustedes como futuros profesionales con el sella unico de la Universidad Rafael Landivar. 

P. Dennis Leder, S.J. 
DECANO, Facultad de Teologia 
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~ Introduccion al pensamiento de la URL 

Objetivos 

• El estudiante se ubicara con 
relacion al papel que 
desempena la URL en el 

• 

contexto regional donde se 
encuentra. 

Se apropiara de la historia, 
fundamentos, mision y 
principios de la URL 

integrandolos a sus procesos Contenl· do 
de aprendizaje de vida. 

• 

• 

--.-----Se identificara como parte 
integral de la Compania de 
Jesus y de la URL, al 
servicio de la sociedad 
guatemalteca. 

Identificara a Rafael 
Landivar como modelo de 
guatemalteco a imitar. 

Este modulo tiene a su disposicion un dia de clase de 1 :30 
hora de duracion. 

El mismo se desarrolla a partir de la pregunta al estudiante: 
~de d6nde vengo? Esta debiera actuar como detonante para 
analizar la situacion en la que el estudiante llega a la 
universidad, su formacion, sus ideales y suenos, su realidad. 
A la par de esta primera pregunta, viene otra que se refiere a 
de d6nde viene la universidad, y que busca ahondar en fa historia, 
Misi6n, presente y futuro de la misma, como instituci6n de 
tradici6n educativa jesuitica al servicio del pais; la figura de 
Rafael Landivar y Caballero, y su mensaje a los guatemaltecos. 



Concretamente, se pueden agrupar en: 

a. Historia de la URi (Puede organizarse exposicion fotografica, 
investigacion con personas de mas antiguedad en la URi, 
invitacion a charla por personas con mas antiguedad). 

b. ~De donde vengo? (Su vida, la formacion que ha tenido, sus ideales y 
sueno, su realidad). 

c. Documentos actuales que sintetizan el pensamiento de la URi 
(mision, vision, credo landivariano, significado e historia del escudo de 
la URi entre otras). 

d. Biografia de Rafael Landivar y Caballera (su mensaje a los 
guatemaltecos) . 

Este modulo exige una metodologia participativa de parte de los estudiantes. 

La persona docente debe aprapiarse de todos los recursos antes de dar su clase: la 

Mision de la URi, la historia, la lectura de los textos recomendados, entre otras. 

Es recomendable trabajar integralmente con otras colegas para organizar juntos 

algunos eventos tales como la visita a la Antigua 0 bien la asistencia al teatra, 

conferencia, charla 0 el concurso de oratoria y otras actividades que se puedan 

generar. 

A los recursos dados al docente debe agregar ottos en forma creativa que ayuden al 

estudiante a motivarse para una valoracion personal y estadia provechosa en la URL. 

Las clases se dedicaran a presentar los contenidos de forma creativa y motivadora. 

Se haran lecturas y se pedira a los estudiantes que investiguen proporcionandoles 

la informacion necesaria para que 10 hagan en el tiempo disponible. ' Habra 

algunos materiales en el CD 0 en acetato, 10 cual estara disposicion del docente, 

otras deberan ser investigados por el estudiante y el mismo docente para ponerlos 

a disposicion en el curso. El docente puede realizar una pragramacion per

sonal con los contenidos programaticos de acuerdo al tiempo, a las caracteristicas 

de su grupo, a la especificidad de la carrera y otras variables que considere 

conveniente tomar en cuenta. 



Actividades Programadas 

1. Dialogos sobre la situacion y expectativas de los jovenes al ingresar a la URL. Esta 
actividad puede realizarse con rada la clase, en disposicion de semidrculo para que 
todos se escuchen. Puede complementarse con un trabajo escrira sobre 10 mismo. 

2. Visita a las ruinas del Colegio San Lucas y la Compania en la Antigua Guatemala. 
Puede trabajarse organizadamente entre varios do centes y grupos de estudiantes. Se 
puede aprovechar para visitar el monumento a Landivar en la Antigua. Previamente 
deberia leerse la biografia para que tenga sentido la visita. 

3. Entrevistas con funcionarios para conocer la historia de la URL. Programar alguna 
visita de funcionarios a las aulas, programar entrevistas con algunos de ellos, grabar 
alguna entrevista y luego presentarla a toda el aula, etc. Es importante que el 
estudiante entre en contacto con los funcionarios y con las personas que forjaron la 
historia de la URL. 

• Lectura dellibro Pasado, presente y futuro de la URL. 

• Lectura y discusion de la Mision de la URL. 

• Ver la obra de teatro sobre la vida de Rafael Landivar. 

• Participar en el concurso de oratoria con la exhortacion de Landivar a 
los jovenes como tema. 



Evaluaci6n del m6dulo 

Los pro~ed~mientos para evaluaci6n deben ser 
coherentes con el objetivo propuesto. De esa cuenta 
se sugiere en esta unidad: 

a. Exposiciones escritas en las cuales el estudiante 
sintetice la historia, los fundamentos, la Misi6n 
y los principios de la URL. 

b. Responder a encuesta 0 cuestionario para 
verificar 10 que entiende el estudiante con rela
ci6n a la URL y su relaci6n con la Compania 
de Jesus. 

c. Verificaci6n de los conocimientos adquiridos, 
valores y actitudes mediante esca1as. 

d. Comprobaciones de lectura y comentarios de 
la obra de teatro. Participaci6n en los foros. 

e. Propiciar la autoevaluaci6n y la reflexi6n per
sonal del estudiante. 

Bibliografia 

• Medrano, G. & Albizurez, M. (2001) Pas ado , 
presente y futuro de la Universidad Rafael Landivar. 
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'lfa empieza a haber graduados en la Universidad; sin embargo, 
no se habian celebrado graduaciones solemnes. Comienzan a 
preocuparse de este tema durante el curso de 1968. Las 
graduaciones solemnes implicaban varias cosas: en primer lugar, 
el acto en si; en segundo lugar, la toga que habia de usarse; en 
tercer lugar, el escudo de la Universidad; en cuarto lugar, el anillo 
y, finalmente, el titulo, considerado materialmente como el 
documento en el que se hacia cons tar la graduacion del estudiante 
y el grado que habia obtenido. 

En agosto de 1967 aparece una disposicion del Consejo Directivo, 
en la que se dice textualmente: 

Determin6 el Consejo Directivo cambiar el actual escudo de la Universidad por el que se 

ha propuesto recientemente, incluyendose las modificaciones sugeridas.1 

Hasta esta fecha parece que se empleaba un escudo del formato clasico. No se ha 
encontrado ningim documento en el que de forma autorizada, se establece como 
escudo. Sin embargo, el Dr. Gallo, en alguna ocasion me enseiio una pegatina en 
color con la reproduccion del escudo. AI narrar la fundacion de la Sede Regional de 
Antigua, se ha reproducido la tatjeta de invitacion a la leccion inaugural: alii se 
reproduce el antiguo escudo, a pesar de que ya desde 1967 se habia decidido el uso 
del nuevo. En este primitivo escudo aparecia el quetzal y la leyenda maya Taxpe 
cut V Tzih Varal, que significa vino la palabra aqui. Aparecian cinco volcanes 
estilizados, cuatro de enos en los cuatro cuarteles laterales, mientras el quinto volcan 
estaba en la confluencia de los dos palos anchos de la cruz formada en el centro del 
escudo. La cruz aparecia en plata, mientras el fondo de los cuatro carteles en azur. 
El primitivo escudo se reprodujo, luego en uno de los costados del anillo. 

El escudo adoptado es el que se usa actualmente. 

Esta modificacion en el escudo se decidio con motivo del diseiio del titulo , 
documento en el que se hace constar que el estudiante ha terminado los estudios 
y se gradua con el titulo determinado; todavia elll de diciembre de 1968, en la 
sesi6n del Consejo directivo, este comisiona al Rector de la Universidad para que 

AR, CD, p. 4, 44-67, 16 de agosto de 1967. 



estudie la conveniencia de aprobar en forma defini
tiva el escudo que hasta ahora ha utilizado la Universidad.2 

En el escudo aprobado en 1967, aparecia la 
leyenda Universidad Rafael Landivar Guatemala 
inscrita en bordura en forma de cinturon, con una 
hebilla que quedaba en la parte de abajo del es
cudo. En la sesion del Consejo Directivo del 11 
de febrero de 1970, se decidio que en el escudo 
debia quitarsele la hebilla y en su lugar debe 
ponerse 1961 y que la leyenda quede centrada. J 

Desde entonces, el escudo que se utilizo siempre 
en la Universidad, es el que se sigue usando 
actualmente. El escudo fue desarrollado por la 
casa De la Riva Hermanos. 

En los anos 70 y 80 se utilizaron dos versiones: 
una en la forma habitual, es decir en forma de ovalo, 
con el eje mas largo verticalmente y una segunda 
version en forma de rectangulo. Esta segunda 
version de rectingulo se empleo como una variante 
del escudo anterior, manteniendo exactamente los 
mismos cuarteles. Esta variante fue desarrollada 
directamente por el Rector Santos Perez, inspirado 
en algunos escudos muy antiguos espanoles. 4 

Concretamente tomo modelo un escudo que se 
encuentra en el dintel de la puerta del restaurante 
Casa Ojeda, de Burgos. Esta modalidad se reprodujo 
en la portada del primer Catilogo de Estudios de 
1973, en la portada del folleto de gran formato de 
presentacion del Plan de desarrollo de la Univer
sidad, que elaboro el Arquitecto Pelayo L1arena. 
Igualmente en la portada dellibro Pensamiento y 
proyecci6n de La URL, del Padre Gallo y en varios 
diplomas del Doctorado Honoris Causa. Pero el 
escudo sustancialmente es el mismo. 

Una reproduccion en bulto de esta variante cua
drada se hizo, por encargo del Rector Santos Perez 
en Burgos: es la tabla que se encuentra (en 1993) 
en la antesala del despacho del Rector. Es una tabla 
muy lograda, trabajada por el artista burgales Don 

AR, CD, 81-68,11 de diciembre de 1968. 
AR, CD, 02-70, p. 3,11 de febrero de 1970. 

Jaime Saez Villamar\ sobre la tabla de nogal, de un 
viejo arcon, de unos 300 aiios de antigiiedad. Se tallo 
en noviembre de 1977; anteriormente estaba montado 
sobre paiio de terciopelo rojo. La firma del autor esta 
en el reverso del escudo, de la tabla. Reproducciones 
de esta variante se encuentran tambien en el faldon 
frontal del escritorio del Rector y en la tribuna del 
escenario del auditorio. 

DESCRIPCION DEL ESCUDQ .# 

El escudo es de formato ovalado, con el eje vertical 
mayor. En la bordura del escudo l1eva la leyenda 
Universidad Rafael Landivar + Guatemala + 1961 +. 

Tiene tres cuarteles. En el canton diestro deljefe, 
un pebetero que representa la sabiduria. 
En el cantOn siniestro, la cruz, sim-
bolizando la religion, la fe. Todo 
en oro sobre campo de azur. 

En el cuartel central , 
canton diestro, un leon 
ramp ante en gules 
mirando a un roble de 
sinople, sobre campo de 
plata; todo ello tornado 
del escudo de los Lan
divar y Caballero de 
Antigua Guatemala. En 
el cantOn siniestro, una torre 
en sable sobre el campo de 
gules, simbolizando la Provincia 
Jesuitica de Castilla. A modo de escuson, 
el escudo de Guatemala, con el sol en eljefe; debajo, 
el quetzal y dos volcanes emergiendo del campo de 
azur, que simboliza ~l mar. 

Finalmente, en el tercer cuartel, sobre campo de 
plata, dos lobos y una olla, en sable, tornados del 
escudo de los Loyola, familia de San Ignacio, 
fundador de los jesuitas. 

Ya en la primera mitad del siglo XVI, la fami lia Mename Asillo, de la minoriajudia de Toledo, ya usaba un escudo cuadrado. 
Cfr. Eduardo Pardo de Guevara y Valdes. Manual de Henildica Espanola. Aldaba Ediciones: Madrid. 1987. 
El nombre me 10 facilito la Sra. Sabiniana de la Fuente, duena de la tienda Antigiiedades y Arte, de la Calle Martinez del 
Campo, I, Burgos. 

U R l 



.l!a URL es una institucion de educacion superior, catolica, 
guatemalteca, independiente y no lucrativa, destinada a servir 
universitariamente a los hombres y mujeres guatemaltecos, por 
medio de acciones de docencia, investigacion y proyeccion social 
iluminadas por los valores cristianos y en el espiritu de la tradicion 
educativa jesuitica. 

Teniendo la region como escenario, la comunidad universitaria 
landivariana busca coadyuvar a la transformacion de la sociedad guatemalteca y 
centroamericana hacia estadios cad a vez mas humanos, mas justos y mas libres, y 
en esta busqueda halla la fuente de su creatividad y de su gozo de investigar, 
conocer, enset'iar, aprender, servir y actuar eticamente. 

Su trabajo debe responder a las demandas de Guatemala como pais multietnico, 
caracterizado por las urgencias de la paz; del desarrollo economico y social 
sostenible -a la medida del ser humano y para el ser humano-; del desarrollo politico, 
en un marco democratico y de respeto a los derechos humanos; del cuidado al 
ambiente, y de apertura critica a las corrientes contemporaneas de la globalizacion 
de los grandes acuerdos internacionales. 

La URL sienta su fe en la doble capacidad de educacion, como medio no solo 
comprometido con los procesos de transmision de valores y conocimientos de 
generacion en generacion, sino como instrumento al servicio de la innovacion, y 
la aplica tanto para reforzar la identidad cultural guatemalteca, como para superar 
la calidad de los procesos e incorporar la ciencia y la tecnica contemporaneas al 
desarrollo integral del pais, vinculando su trabajo universitario con los sectores 
productivos. 



VISION DE LA URL 
~ 

Para cumplir con su mision, la Universidad se compromete a: 

1. Afirmarse en su vocacion catolica garantizando de forma institucional la presencia 
cristiana en el mundo universitario y apoyando el trabajo de la iglesia frente a los 
grandes problemas y desafios de la sociedad. 

2. Promover el ingreso y desarrollo integral de estudiantes que por propia inclinacion 0 

por formacion, sean potenciales agentes de transformacion de la sociedad guatemalteca 
y centroamericana para hacerla mas humana, mas justa y mas democratica. 

3. Formar profesionales eticos, competentes en el ejercicio de su profesion y trabajo, abiertos 
al cambio, con capacidad critica, receptivos a 1a actualizacion permanente del conocimiento, 
comprometidos con su pais y solidarios con el ser humano y sus necesidades. 

4. Mantener actualizada la calidad del curriculum, poniendo especial enfasis en la docencia 
por medio de una pedagogia dinamica, creativa y relevante que se centre en el 
aprendizaje del estudiante y requiera de el un papel activo y que, al captar los elementos 
esenciales del proceso historico que vivimos, favorezca mas alIa de la acumulacion de 
conocimientos, la adaptaci6n creativa y la previsi6n con vistas al futuro. 

5. Contar con el personal academica-administrativo profundamente imbuido de su mision 
y comprometido con sus tareas universitarias, que facilite el aprendizaje integral de los 
estudiantes y ellogro de investigaciones de calidad, destinadas a responder a la realidad 
de Guatemala y de la region centroamericana. 

6. Fortalecer la capacidad para la investigacion, favoreciendo el estudio de los principales 
problemas que afectan al pais y a la region centroamericana. 

7. Ofrecer postgrados y otros programas academicos destinados a especializar y actualizar 
a los profesionales en areas de prioridad nacional. 

8. Promover la actualizacion de sus egresados por medio de programas de educacion 
continuada que fortalezcan su capacidad profesional, su identidad landivariana y su 
espiritu de servicio a la sociedad. 

9. Ampliar la proyeccion social de las unidades academicas por medio de acciones 
destinadas al tratamiento y propuestas de solucion de problemas nacionales, 
esencialmente desde una perspectiva interdisciplinaria. 

10. Fortalecer la comunicacion entre el quehacer universitario y el mundo de la empresa 
del trabajo, de los medios de comunicacion y de los servicios publicos. 

11. Servir de foro universitatio para el estudio y discusion de propuestas de solucion a 
necesidades tales como la promocion de la etica y de los valores cristianos, la erradicacion 
de la pobreza, el seguimiento y desarrollo de los Acuerdos de Paz, el respeto por la 
plurietnicidad, la adaptacion y generacion de tecnologia apropiada, el desarrollo socia
economico sostenible, el cuidado del ambiente y la consolidacion de la democracia. 

12. Fortalecer y ampliar su servicio a la sociedad y la formacion integral del estudiante por 
medio de actividades en los campos de la religion, la cultura, la tecnologia, el arte, el 
trabajo, el deporte y la ciencia. 

13. Contribuir por medio de su presencia y de servicios universitarios al desarrollo inte
gral de las regiones del pais. 

14. Modernizar su estructura organizacional y sus procedimientos academicos, 
administrativos y financieros. 

15. Diversificar sus fuentes de financiamiento y aumentar sus recursos economicos, para 
facilitar la excelencia de sus servicios. 



durante la Semana Ignaciana, Julio de 2002. Actua lmente es tambien Secretario Ejecutivo de AUSJAL 

Tener a Guatemala como pafs, 
significa no encerrarse 0 no 

encapsu larse en una pequefia 
dimension de Guatemala y una 

dimension que puede dar la espa lda 
o puede ignorar grandes problemas 
de la rea lidady de la composicion 

soc ial humana-polft ica del pafs. 

_._._._._------~ ----

Muy buenas tardes. Yo quisiera en este dia, y en respuesta 
a que se me hizo la invitacion de dar esta conferencia, 
plantear algunos rasgos de 10 que a mi juicio es esta 
identidad. Voy a dividir en dos partes esta presentacion. 

En la primera, voy a referirme a tres rasgos constitutivos de 
la identidad landivariana; son rasgos en un sentido muy 
evidentes. A mijuicio, por 10 menos, muy simples tambiE!ll 
en su formulacion pero, quizas, cada uno de elios amerita 
una reflexion independiente. 

En la segunda parte voy a plantear cuatro rasgos de 10 que a mi juicio formaria parte de la identidad 
landivariana, adentrandonos ya en el siglo XXI. De manera que la primera parte va a mirar al pasado de la 
universidad y la segunda mas hacia el presente y sobre todo hacia el futuro de esta. 

La Universidad tiene ya casi 41 aiios de existencia. En octubre los cumpliremos. Cuando se fundo la 
Universidad, en 1961, tenia algunas ideas claras de 10 que que ria hacer. Tambien, ciertamente, en el 
camino y en el recorrer de los allOS, ha ido habiendo una confirmacion de esa identidad pero asimismo, se 
ha ido adaptando a necesidades nuevas 0 tal vez no percibidas en el primer momento. 

Hay caracteristicas que definen el ser de algo ... de esas que, digo yo, son de perogrullo, aunque no es tan 

evidente como uno cree. La primera caracteristica es ser universidad. Cuando se fundo la Universidad 
Rafael Landivar, en 1961, surgio como la scgunda universidad del pais. Hasta entonces, solo existia la 
tricentenaria Universidad de San Carlos y la Universidad Rafael Landivar nace con la vocacion de ser eso, 
universidad. 2,Yesto que quiere decir? A mijuicio, en primer lugar, una institucion abierta a la problematica 
intelectual ... ala formacion de generaciones de estudiantes en una diversidad de carreras buscando contribuir 
al mejoramiento del mundo universitario guatemalteco y haciendo enfasis en la formacion integral de la 
persona. Creo que ese estar abierto es una vocacion que la Landivar ha tenido desde el principio pero no 
siempre se Ie ha concedido facilmente. Guillennina Herrera, nuestra Vicen-ectora General, se podra 
recordar cuando era estudiante. Los de la San Carlos, en los primeros aiios de la Landivar cuando esta 
estaba ubicada en la zona 10, se referian a ella como el colegito y 10 decian, evidentemente, de una manera 
despectiva. 

PENSAMIENTO IGNACIANO 



La Universidad Rafael Landivar no quiere ser colegito 
y no pretende de ninguna manera serlo. Si ha 
querido, desde el principio, ser una altemativa valida 
importante para expresar ... una universidad ... y una 
universidad al servicio de Guatemala. Este ser 
universidad implica una apertura de criterios y de 
horizontes; no quedarse meramente en retransmitir 
una ideologia determinada. Exige estar abierto a una 
diversidad de corrientes de pensamiento y de opinion. 
No queremos ser una universidad unilineal 0 una 
universidad en la que solo se pueda pensar de una 
manera determinada. Para eso existen otras 
universidades en el pais. 

Creo que nuestra universidad quiere ser una 
universidad plural ... abierta. Quiere ser y ha querido 
ser una universidad que abra carninos en la reflexion 
intelectual, que de a sus estudiantes una formacion 
en un ambito tambien amplio y universal. Hay otras 
universidades que han tornado una opcion, muy 
valida indudablemente , de ser universidades 
particularizadas en tomo a una cierta carrera 0 

carreras 0 un cierto ambito de los estudios 
universitarios. La Landivar, en ese sentido, nacio 
con una vocacion de universalidad y de estar abierta 
para poder ofrecer una diversidad de carreras que 
cub ran el espectro de los arquitectos hasta los 
abogados, desde los economistas hasta los ingenieros, 
desde los humanistas hasta los teologos y esa vocacion 
obviamente se ha ido desarrollando con el tiempo. 
Cuando surgiola Universidad Rafael Landivar, solo 
tenia tres facultades pequeiias. Con el conoer de los 
aiios ha llegado a nueve; hay mas de cincuenta 
carreras que se ofrecen no solo aqui en el campus 
central sino tambien en Quetzaltenango y en las sedes 
regionales. 

Entonces, ser universidad es una vocacion de la 
Landivar y algo en 10 que se ha querido mantener 
durante estos cuarenta MOS. Ser universidad, como 
digo, can estas caracteristicas de universalidad, 
amplitud, pluralidad abierta a distintas corrientes 
de pensamiento, interesada en la promoci6n del 
conocimiento y en su projundizaci6n ... interesada 
no s6lo en saber dar respuestas, sino en plantear y 
plantearse preguntas. Esa selia, entonces, la primera 
caracteristica que yo subrayaria de 10 que esta 
universidad ha querido ser y creo que forma parte 

de su raiz y de 10 que desde esa raiz ha intentado 
vivir a 10 largo de los ultimos cuarenta aiios. 

La segunda caracteristica, la voy a explicar 
dualmente. Puede parecer contradictoria. Espero 
aclarar, esto que digo: Me refiero al tema de su 
identidad religiosa. La Universidad Rafael Landivar 
quiere ser, pOl' una parte, y ha querido ser una 
universidad catolica y tambien ha querido ser una 
universidad no confesional; es decir, no somos una 
parroquia, no pedimos partidas de bautismo para 
entrar a estudiar en esta universidad. Hay un respeto 
a la presencia tanto entre estudiantes como 
trabajadores, de personas con muy distintas convic
ciones, pero ese respeto a la pluralidad no hace que 
la universidad sea neutral en su definicion. La 
universidad es catolica y se entiende que 10 catolico 
en ella, quiere ser algo universitario. Por eso, 
tampoco es una parroquia ni un centro de pastoral. 
Podemos tener una unidad pastoral pero no es ese el 
objetivo primario, ni por el que ustedes vienen ni 
para 10 que nosotros estamos. Ahora, la identidad 
catolica no confesional puede sonar un si pero no y 
creo que 10 que quiere es combinar dos cosas buenas. 
Quiere combinar, por una parte, el reconocer con 
honradez quienes somos 0 que creemos y en que 
pensarnos, desde esa raiz en relacion con la persona, 
ala sociedad, al pais, a sus problemas, a las soluciones 
que Ie podemos ir encontrando. 

Por otra parte, 10 catolico se puede entender en 
sentidos mas estrechos 0 mas laxos. Una universidad, 
canonicamente hablando, para ser catolica requeriria 
tener un gran canciller que fuera un obispo, y 
depender en algunos sentidos de la Santa Sede. En 
ese sentido, la universidad no es cato1ica, es una 
universidad independiente. Si 10 es en este otro 
sentido que les subrayaba; es decir, de ser 
universidad que le apuesta a intentar aportar al 
pais desde una visi6n creyente y desde una visi6n 
que quiere comprometerse can esa visi6n creyente 
y hacerlo desde su dimensi6n de universidad. De 
manera que esa seria como la segunda caracteristica 
que yo subrayaria como una de las raices de 10 que 
la Landivar es y quiere ser. 

La tercera caracteristica que la Landivar es una 
universidad guatemalteca y, cuando digo que esto 
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puede parecer evidente y no serlo tanto, es pOI-que 
creo que 10 que hace a una universidad guatemalteca, 
no es tanto el hecho de estar aqui en este territorio, 
ni tampoco el estar amparada bajo una legislacion 
guatemalteca 0 que una inmensa mayoria de sus 
estudiantes y docentes sean guatemaltecos. Greo 
que hay perfectamente la posibilidad de que una 
universidad tenga todas esas caracteristicas y, sin 
embargo, este muy alejada de la realidad de Guate
mala. Y cuando digo que la Universidad Rafael 
Landivar es y ha querido tener como una de sus raices 
esta realidad guatemalteca, a 10 que me refiew 
entonces es no tanto en donde esta y quienes son 
sus miembros, sino a tener a Guatemala como pais, 
como centro de sus preocupaciones. Tener a Gua
temala como pais, signijica no encerrarse 0 no 
encapsularse en una pequeiia dimension de Gua
temala y una dimension que puede dar la espalda 
o puede ignorar grandes problemas de la realidad 
y de la composici6n social humana-politica del pais. 

Yo creo que en ese sentido la universidad ha trabajado 
en varias direcciones a 10 largo de su historia. Una 
es el haberle apostado, desde muy temprano, a creer 
y a presentar publicamente la realidad multicultural 
de Guatemala. Y esa realidad multicultural, 10 que 
significa es, no solo, el enfrentamiento de un pais 
muy complejo, un pais pequeiio en territorio, no muy 
grande en numero de habitantes, pero si increi
blemente complejo en su composicion etnica, en su 
historia cultural, en sus diferencias sociales, en esa 
realidad de que Guatemala muchas veces puede ser 
presentada en un pais dividido en dos y con 
guatemaltecos y guatemaltecas de muy distintas 
categorias. Podemos hacer la diferenciacion por 
razones etnicas, econornicas 0 por razones del acceso 
o no acceso a determinadas oportunidades en la vida. 
Y yo creo que el decir esto ante la generacion aCtual, 
es decir, ante ustedes, los jovenes estudiantes, 
parece particularmente importante porque creo que 
hay muchos ingredientes en la dimimica social que 
fuerzan a las capas medias de la poblacion que 
constituyen, sin duda, la gran mayoria de la poblacion 
de la Universidad, la fuerzan a encapsularse, a 
encerrarse y hacerlo de una manera que, como la 
generacion anterior, sin duda, no teniamos necesidad 
de hacerlo. 

PENSAMIENTO 

Los problemas de inseguridad, del crimen y los 
avances en la tecnologia hacen que mucha gente, 
hoy, simplemente ignore. La mayor parte no solo 
del pais, sino incluso de la ciudad de Guatemala, no 
tienen ni idea, habiendo nacido en la ciudad de Gua
temala, de don de pueden quedar un monton de 
colonias y pueden tener mucha idea de como es gran 
parte del resto del pais y no tener mucha idea 0 

mucho roce humano con personas que sean 
diferentes de su pequeiio grupo con el que se ha 
relacionado, con quienes han sido sus arnigos, su 
familia, sus compaiieros. 

Abrir ventanas para conocer Guatemala y hacer que 
por esas ventanas entre Guatemala para los 
estudiantes, para que la piensen, para que la 
reflexionen, para que contribuyan a ella, creo que es 
parte muy fundamental de ese ser guatemalteca de 
esta universidad. 

Les hablaba, por ejemplo, del tema etnico 0 de la 
realidad indigena del pais, una realidad que a veces 
conocemos muy precariamente. Hay para quienes 
10 indigena es solo parte como del paisaje. Hay para 
quienes 10 indigena es .. . jay, que bonito! ... los trajes 
tipicos 0 que turistico; pero no hemos tenido muchas 
veces la oportunidad de conocer, tal vez porque 
tampoco la hemos buscado. Yo les preguntaria a 
todos ustedes, no para que me 10 respond an ... 
simplemente para que 10 reflexionen ... dTienen 
ustedes amigos indigenas 0 no tienen ningun amigo 
indigena? Es algo asi como tan de otra galaxia, como 
si les preguntara si tienen amigos mauries, por 
ejemplo, que son los indigenas de Nueva Zelanda. 

Greo que ese estar abierto a la multiculturalidad ... 
ese estar abierto a la pluralidad, es estar abierto 
entonces a como se ve el mundo desde una optica 
indigena 0 como se ve el mundo desde la optica de 

ien vive, a 10 mejor sin ni siquiera ser indigena en 
,ri:1uchas regiones del pais. 

Greo que son preguntas para entender que Guate
mala es algo mas que ese pequeiio mundo en el que 
yo vivo inmerso y que es mi cotidianidad. La 
universidad, en este sentido, ha intentado a 10 largo 
de los aiios contribuir a traves de diversos programas, 
a hacer presente esta realidad multicultural y hacerla 
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presente a sus estudiantes, a su institucionalidad, pero 
tambi('m al pais mismo. 

Creo que la Universidad Landivar puede decir con 
orgullo que jugo un papel importante en la inclusion 
de algunos articulos en la actual Constitucion Politica 
de la Republica, de haber desempeiiado un papel 
razonablemente importante en la definicion de una 
serie de los Acuerdos de Paz, que forman parte como 
de una gran agenda nacional de largo plazo que podni 
tener altos y bajos, que podni pasar crisis pero que 
esta alli, como una agenda que no se cambia cada 
semestre. 

Yo me quedaria aqui, en esta dimension, digamos 
que viendo al pasado y desde el pasado hemos querido 
ser y solo he subrayado tres palabras muy elemen
tales: seruniversidad, ser catolica, ser guatemalteca, 
como rasgos fundamentales de la identidad de la 
Landivar, pero tambiEm he tratado de explicarles la 
complejidad que, a mijuicio, existe en definir que es 
el ser y querer ser universidad, que es el querer ser 
universidad catolica y que es el quererlo ser no solo 
en Guatemala, sino desde y para Guatemala. 

Voy a entrar entonces en la segunda parte de mi 
presentacion, que va a estar viendo mas en el presente 
y el futuro. Y 10 que quisiera es reforzar de alguna 
manera esta identidad de 10 que es 10 landivariano, a 
traves de cuatro expresiones juntas que, creo, marcan 
el sentido de nuestro esfuerzo y de nuestra propuesta 
al pais. 

La primera de ellas seria la expresion cali dad 
academica. Tenemos una lucha constante para 
mejorar los niveles y una lucha constante que es 
muchas veces contra corriente y es asi porque, 
desgraciadamente, si hay algo que nos abunda es el 
deseo de 10 facil. .. Bueno, ami Lo que me interesa es 
un titulo 0 a mi lo que me interesa es dar unas 
clases y que me petguen. Si las doy bien ... si estoy 
respondiendo, eso puede ser secundario. 

Entonces, hablar de calidad academic a y hablar 
reiteradamente de calidad academica, qui ere ser no 
solo un recordatorio de algo que es fundamental, que 
10 ha querido ser en la Universidad durante todo el 
tiempo de su existencia, que 10 es en las aspiraciones 

de ustedes como estudiantes. EI ano pasado, en la 
encuesta de estudiantes, aparecia como primer 
elemento que es 10 que Ie piden ustedes a la 
universidad: calidad academica, 10 primero que nos 
han dicho y creo que tienen mucha razon. Sin em
bargo, la calidad academica es compleja, no es solo 
una frase bonita para ado mar. La calidad academica 
implica esfuerzo, talento y empeiio, sacrificio, 
exigencia y exigencia mutua; es decir, ustedes como 
estudiantes tienen todo el derecho y toda obligacion, 
de exigimos a nosotros como institucion para que se 
levanten los niveles de calidad academica de la 
Universidad. Y, como universidad, pues habIandoles 
como Rector, yo les diria que tambien nosotros como 
institucion tenemos el deber de exigirles a ustedes y 
de exigirles que rindan mas, para que se esfuercen 
mas, para que luchen mas. Creo que hay una especie 
de pacto social entre ustedes y nosotros. 

Esa seria entonces la primera caracteristica en donde 
yo reforzaria este tema de la identidad landivariana, 
es decir, sin calidad academica no tenemos 
identidad landivariana, sin duda. 

La segunda, que a algunos les puede parecer muy 
logica y a otros de pronto les puede escandalizar es 
la expresion mentalidad empresarial. Creo que si 
algo necesita hoy Guatemala, es mas y mejores 
empresarios. Hay un problema critico en Guatemala, 
mas alia del problema de violencia, delincuencia, 
pobreza, inseguridad, y es el empleo 0 la falta de 
empleo. Creo que generar mas empleos es 
absolutamente vital para el pais. 

Ustedes forman parte de una pequeiia elite, solo un 
ocho por ciento de la poblacion guatemalteca que 
esta en la edad universitaria tipica, digamos de 18 a 
23 aiios esta en la universidad, incluyendo la San 
Carlos y todas las privadas; un noventa y dos por 
ciento no ha tenido esa oportunidad y eso no 10 digo 
como una recriminacion, sino como una 
responsabilidad. Es subrayar la enorme respon
sabilidad que significa haber tenido acceso a la 
universidad y la responsabilidad de que mi futuro 
no es solo el mio, es elfuturo en el que debo ~ercer 
roles de liderazgo, en que debo abrir espacios para 
que otros tengan oportunidad de subir, para que a 
otros se les abran las puertas, para que los hijos de 
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quienes hoy no tuvieron acceso a fa universidad si 
lo puedan tener en su momento. Todo eso pasa 
logicamente por generar empleos de mas calidad, 
que aumenten la productividad y que hagan crecer 
al pais en su conjunto. Para esto, me parece que es 
muy fundamental, el que en la Universidad, no de la 
misma manera en todas las carreras, haya una capa
cidad en su gestion, capacidad de administracion, 
una de creatividad, y una de empresarialidad. Como 
les digo, si hay algo que necesita hoy Guatemala es 
mas y mejores empresarios. 

La tercera caracteristica, mas aHa de calidad 
academica, mas alla de mentalidad empresarial, es 
la sensibilidad social. Es evidente que somos un 
pais pobre, un pais enormemente excluyente, un pais 
que Ie niega acceso a bienes muy elementales a un 
gran numero de sus pobladores y un pais donde, por 
10 tanto, encontramos que mucha de su poblacion 
vive en condiciones que podemos llamar 
infrahumanas. Nosotros como landivarianos, como 
estudiantes universitarios, no nos podemos dar ellujo 
de decir jAy! .. . iYa mi que! ... iNo es mi hermano! ... 
y a mi usted, cque me pregunta?.. iUsted 
pregunteme de mi, yo soy responsable de mi, de mi 
vida!... Si, imucho de mi pequeno circulo! Los temas 
de los otros no son mis problemas. 

Bueno, creo que esta seria una posicion radicalmente 
equivocada y creo que la responsabilidad de ser 
estudiante universitario, de ser profesional en un fu
turo mas 0 men os cercano, es una responsabilidad 
que implica esta sensibilidad social y sensibilidad para 
preocuparse por los problemas del pais, sensibilidad 
para creer que puedo hacer mucho mas por Guate
mala de 10 que estoy haciendo hoy que puedo hacer 
mucho mas por contribuir a la solucion de sus 
problemas de 10 que hago hoy; creer que no debo 
pensar que otros 10 haran. 

Habra un partido politico que gane las elecciones y 
vera lo que hace; habra un Gobierno que vera que 
responsabilidades tiene; habra un empresariado 
que vera tambien lo que puede hacer. Creo que 
delegar la responsabilidad es algo que constituye un 
lujo que no nos podemos otorgar. En la sensibilidad 
social pasa tambien, no solo por el anruisis, por 
informacion, por el conocimiento; pasa tambien por 
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e1 corazon; pasa por el que puedo hacer yo por otras 
personas y no meramente desde un ambito de 
caridad 0 desde un ambito de una limosna 0 una 
ayuda a alguien que de pronto irrumpio en mi 
camino, sino algo que sea mas estructural y mas in
tegral, que me toque como persona por dentro. 

Bueno, creo habra muchos a quienes el tema de 1a 
sensibilidad social, les guste y el de mentalidad 
empresarial, no y viceversa. Habra otros que 10 de 
mentalidad empresarialles parezca importante y 10 
de sensibilidad social no. Creo que el reto que 
tenemos, como Landivar, es juntar1as y creer que es 
posible tener ambas, y que no solo es po sible sino 
que es necesario y urgente que haya cada vez mas 
personas en e1 pais que combinen estas dos 
identidades 0 estos dos elementos en su identidad. 
Con esto ya van tres, calidad academica, menta
lidad empresarial y sensibilidad social. 

La cuarta con la que redundaria, de algun modo eSta 
propuesta de 10 que quiere ser nuestra identidad, yo 
10 pondria en entraiias cristianas, coraz6n cristiano, 
que a 10 mejor no necesariamente todos 10 van a 
tener que ejercer de una manera confesional como 
para mi. Cuanto mas, mejor; aunque sin duda respeto 
muy profundamente a quienes no 10 hacen asi, pero 
creo que 10 de las entranas cristianas a 10 que apuesta 
al final es a tener una vision que va mas alla de mis 
intereses inmediatos, de mi cruculo de 10 que hago y 
digo, de que gano este mes 0 que puedo ganar e1 
mes que viene 0 de que me puedo preocupar con 
relacion a mi circu10 mas inmediato y olvidarme de 
todo el resto. 

Hubo un rey frances, Luis XVI, que acuno una 
expresion que despues se volvio famosa. Para 
referirse a que a el Ie importaba 10 suyo, decia -en 
frances-: Apres nous, le deluge... "Despues de mi, 
el diluvio". iQue pase lo que pase ... que venga lo 
que venga ... a mi djque!? Creo que esa actitud no 
solo es egoista 0 condenable por razones morales, 
sino por razones estrictamente de sobrevivencia. Ver 
que yo voy a poder flotar, ignorando 10 que Ie pasa al 
noventa por ciento restante, es hacer 10 del avestruz ... 
que, cuando ve el peligro, mete la cabeza debajo del 
ala y, al no ver e1 peligro, se siente tranquila. No es 
una actitud muy racional, aunque es entendible de 
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que si se pueda asumir pero , yo creo que la 
universidad esta no para perdonarnos nuestros 
defectos, sino para retarnos a caminar en esta 
direccion. Y como les digo, creo yo, que el reto que 
la Landivar se plantea y que, como universidad, 
les plantea a ustedes ... asumir estas cuatro varia
bles y asumirlas juntos. 

No asumir solo una y dejar las otras tres. Greo que 
es una identidad que quiere apostar a estas cuatro 
fundamentales variables: cali dad academica, 
mentalidad empresarial, sensibilidad social, 
entranas cristianas -preocuparse por el otro-. 

Hoy, en la liturgia de la misa del dia, se leia en el 
Evangelio aquella escena en que un maestro de la 
Ley, Ie pregunta a Jesus: cque es lo mas importante 
en la Ley?.. La respuesta de JesUs Jue: Bueno ... 
hay dos mandamientos: Amar a Dios, con todo tu 
coraz6n y todas tus Juerzas y al pr6jimo como a ti 
mismo. En eso se resume la Ley. En eso se resume 
este pensamiento que yo les transrnito ... que significa 
hablar de tener entraiias cristianas. 

Con esto cierro mi intervencion y solo les resumo, 
entonces, los tres rasgos que venian desde el pasado 
hacia el presente: 

• de ser y querer seguir siendo universidad, 
• de serlo en una afinidad con el mundo de lo 

cat61ico y serlo desde Guatemala y para Gua
temala, 

• y con estos cuatro rasgos -calidad academica, 
mentalidad empresarial, sensibilidad social y 
entranas cristianas- que planteo mas desde el 
presente hacia el futuro como ingredientes de 
una identidad que compartidas, comparti
damente, si esa palabra existe a si no, nos la 
inventamos, debemos ir estableciendo entre 
todos. 
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Instrucciones: 
eon base a los antecedentes hist6ricos basados en el texto titulado Pasado, presente y futuro de la URL 
(Medrano Valenzuela, G. y Albizurez Gil, M.) vade la informaci6n que vaya detectando a partir de la 
pagina 75. Identifique con un color fluorescente los aspectos que interesan con base a la orientaci6n 
propia de la carrera que estudia e imagine c6mo podria relacionarse ese antecedente con los logros 
alcanzados hasta la fecha. 
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INTRODUCCION ~ 
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Jesucristo es, pues, el perfil del hombre 
perfecto que debe segu irse por parte 
de qu ienes "tengan juicio y raz6n" . 
No es el heroe de las pe lfcu las de 

fi cc i6n, sino aquel quien dejando de 
lado su condic i6n d ivina se hizo uno 

como nosotros: se encarn6 en un 
contexto hist6rico concreto y se 

entreg6 durante toda su vida, hasta la 
muerte y muerte de cruz. 

----~ 

H'gradezco la invitacion a compartir con ustedes, desde 
esta ponencia, no un tratado teo rico de pedagogia que 
pretenciosamente busque ofrecer la (utima palabra en estos 
asuntos, sino el compartir la experiencia de poco mas de 
20 anos que hemos tenido en la Asociacion de Colegios 
Jesuitas de Colombia, ACODESI, en tomo a este asunto 
del "perfil del estudiante". 

Es bueno que sepan que desde 1984 y hasta el ano 2000 
llamamos nosotros el "perfil ideal del bachiller" (0 egresado) de nuestros colegios a un documento que 
encerraba las 6 cualidades que habiamos definido con sus respectivos "indicadores de logro". En 2000 
hubo un cambio de nombre. Desde entonces 10 denominamos simple y llanamente "Perfil del(a) 
Estudiante". La razon del cambio obedecio a una sencilla reflexion: C.por que llamar perfil "ideal del 
bachiller" cuando en realidad se trataria no de un perfil inalcanzable sino de un perfil viable, no solo 
deseado como resultado para el egresado, sino tambien en permanente construccion, en cada uno de 
nuestros estudiantes, desde el ingreso a nuestras instituciones y hasta el final? 

El perfil realmente "ideal", el utopos, estaria en la persona de los Ejercicios que a su vez ha tenido en 
Jesucristo el modelo perfecto. Asi las cosas, cuento como presupuesto con la conferencia de Ricardo 
Antoncich y de alguna manera aludo a ella cuando, en el primer apartado, abordo el asunto de los 
Indicios remotos del Perfil. En dicho capitulo esbozare algunas pinceladas historicas sobre el origen y 

sentido de nuestras instituciones educativas. 

En un segundo tema hablare, a grosso-modo, de 10 que nosotros en Colombia hemos denominado los 
cuatro documentos corporativos: Parte IV de las Constituciones, Ratio Studiorum, Caracteristicas de la 
Educacion y Pedagogia Ignaciana, un planteamiento practico. Incluire en este apartado una alusion al 

Presidente de la Federaci6n Latinoamericana de Colegios, FLACSI, y de laAsociaci6n de Colegios Jesuitas de Colombia, ACODESI. 
Rector del Colegio San IgnaCio en Medellin. 
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magisterio de los dos ultimos PP. Generales. En 
ambos casos, obviamente, se hace alusion aI perfil 
qu e se va insinuando 0 proponiendo mas 

explicitamente. 

Enseguida, asi sea de forma muy general, abordare 
los rasgos generales de la antropologia que esm a la 
base de toda nuestra propuesta educativa. 

Por ultimo, intentare trabajar el asunto que hemos 
llamado "formacion integral" y las dimensiones que 
deb en trabajarse en nuestras instituciones para que 
esa formacion sea posible. Presentare el Perfil del 
Estudiante que tenemos en nuestros Colegios, objeto 
de esta conferencia y, finalmente, unas cuantas 
conclusiones generales. 

nos hace afirmar con certeza que la ignacianidad, 
10 ignaciano, solo podra comprenderse plenamente 
por quien viva esta experiencia. No seran suficientes 
las conferencias magistrales, ni las lecturas de 
articulos 0 documentos valiosos, no bastara siquiera 
haber trabajado en una de nuestras obras por lar
gos anos. El "secreto de los jesuitas" y de quienes 
siguen el camino ignaciano se encierra en los 
Ejercicios . De ahi que mientras no se vivan 
personalmente, repito, no se entendera el meollo 0 

nucleo de 10 que somos y queremos. 

_ 1. INDICIOS REMOTOS DEL PERFIL 

Ahara bien, tambien en la historia de la humanidad 
consta que los grandes y carismaticos hombres y 
mujeres han "formalizado" 10 existencial y 
personalmente vivido, cuando se han convencido 
de que otras tambien pueden compartir ese don y 
esa gracia y cuando se ha visto que no vale la pena 
dejar morir eso que tanto bien ha hecho a otros. 
Dicho en otras palabras, su decision equivaldria a 
afirmar que "carisma que no se institucionaliza, se 
muere" . Ignacio de Loyola institucionalizo esa 
vivencia en 10 que conocemos como la Compania 
de JesUs. De esta manera, el espiritu se tradujo en 
letra, el carisma en institucion, 10 personal en 10 
corporativo, la espiritualidad en Orden Religiosa. 
Y a esto llamaremos aqui 10 jesuitico. 

~------------------------------------} 

1.1 Presupuestos basicos 

Detras de cada gran momento de la historia de la 
humanidad ha habido tambien grandes movi
mientos, instituciones y personas. La Compania 
de Jesus no es la excepcion: surge como Orden 
Religiosa en un momento critico de la historia del 
mundo y de la Iglesia. Mas no aparece esponm
neamente; existe pOl"que detras de ella hubo un 
hombre con vision de futuro y un carisma especial: 
Ignacio de Loyola. 

No es nuestro objeto aqui resenar la vida de San 
Ignacio. Bastenos hacer conciencia de las 
circunstancias historicas que 10 radean y del don 0 
carisma que el Espiritu suscita en el. Ese carisma 
va a traducirse con los anos en una corriente 
espiritual, en una espiritualidad, en un modo de ver 
la vida desde una profunda experiencia de Dios que, 
relativamente hace poco, hemos llamado 
Ignacianidad. Ese carisma broto y sigue vivo 
gracias a los Ejercicios Espirituales. 

Eso que para nosotros resulta de "Perogrullo" es, 
ni mas ni menos, simple y taxativamente, 10 que 

Si la obra culmen de Ignacio en 10 espiritual y 
carismatico es el texto de los Ejercicios Espirituales, 
en 10 institucional y juridico son las Constituciones 
de la Compania de JesUs . La plimera, 10 ignaciano, 
es patrimonio ya de la Iglesia y la humanidad y puede 
ser vivido por cualquier persona, no necesariamente 
jesuita. Lo segundo, 10 jesuitico, alude a la 
vinculacion directa con nuestra Orden Religiosa. 2 

Quedamos, entonces, en que para poder entender 
rcalmente 10 que somos y queremos es "conditio 
sine qua non" hacer los Ejercicios Espirituales. Es 
vivien do el caris rna ignaciano como podremos 
realmente comprehender la mision de la Compania, 
tambien en la educacion. Experimentimdolo 
entenderemos que detras de nuestro "perfil" estan 
Ignacio y sus Ejercicios, Ignacio y 10 que quiso para 

Esta distincion la hizo el mismo P. General durante su visita al Colegio San Ignacio en Caracas, Venezuela, el 1 de Febrero de 1998. Oijo 
allf que una obra nuestra podrfa ser menos jesuftica (en cuanto tuviese menos presencia de religiosos jesuitas), pero no par ello dejarfa 
de ser ignaciana (en cuanto podria contar con otros que hubiesen asimilado esta espiritualidad). 

lECTURAS 



sus obras educativas tal cual como 10 explicito en la 
Parte IV de las Constituciones y en muchas cartas 
de su abundante correspondencia. 

1.2 EI hombre de los Ejercicios Espirituales 

Ya adverti que presupongo para este apartado el 
texto de Ricardo Antoncich. Lo que busco ahora 
es subrayar 0 enfatizar algunos aspectos de los 
Ejercicios que, definitivamente, son imprescindibles 
como telon de fondo del asunto que nos ocupa. 

El Principio y Fundamento, creo yo, encierra no 
solo la antropologia ignaciana sino que sintetizando 
toda la experiencia, abre un circulo hermeneutico 
que se "cierra" en la Contemplacion para alcanzar 
amor. 

No gratuitamente "el hombre" es la primera palabra 
que emplea Ignacio para iniciar formalmente esta 
experiencia. Un hombre que es "creado para .... ", 
es decir, con una finalidad, un sentido, para 
realizarse y ser feliz en su vida, no como algo que 
se Ie impone, sino como don que a la vez es tarea. 

Ademas del precioso regalo de la vida, Dios nos ha 
dado 10 mejor que nos podia regalar: la libertad, es 
decir, esa bella capacidad para autodeterminarnos, 
para ser artifices de nuestra pro pia historia, para 
hacer con nuestra vida 10 que queramos, ojala 
acordes a su plan. No nos ha hecho titeres 0 

marionetas suyas. Los EE, por ende, que no son 
una ideologia, no buscaran someternos 0 

condicionarnos. Los EE son escuela tambien para 
el ejercicio de la libertad. 

Cada persona es unica e irrepetible. El hecho de la 
salvacion, en consonancia con 10 que dice . 
nos recuerda que Jesucristo "por mi se hI 
hombre .... ". La redencion fue para todos, pero 
tambien, si se me permite la expresion, para cada 
uno con nombre propio. De am que no puede haber 
moldes prefabricados sino que cada uno es singu
lar y esm llamado, en consecuencia, a ser autentico. 

Los EE pretenden "buscar y hallar" cual es la 
voluntad de Dios para nuestras vidas, que es 10 que 
El quiere para nosotros. El asunto radica en que no 
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se nos devela directamente, sino que hay que 
indagarlo, reflexionarlo, discernirlo, examinarlo . 
Esto sup one "ordenar" la propia vida. 6Que hay 
que qui tar? 6Que hay que dejar? Segun el "tanto
cuanto", habremos de jerarquizar esos bienes que 
llamamos valores y que Dios nos ha dado. 

Ahora bien, esa busqueda es personal, irrenunciable, 
intransferible, pero uno puede sesgarse 0 equi
vocarse en ella. Sera necesario, entonces, prever 
el acompaiiamiento y el dialogo, como comunion 
en el Espiritu, para saber acertar en 10 que mas y 
mejor nos conviene. Esa "cura personalis" entre 
"el que da los EE" y quien los hace, necesariamente 
hace ver en cada persona a alguien distinto, con su 
propio ritmo, en su particular proceso y hace 
finalmente respetar sus decisiones libres , 
responsables y autonomas. No se Ie "mueve a" favor 
ni en contra, pero se Ie ilumina, se Ie hacen reflejos. 

El paradigma 0 prototipo a seguir no es un escrito, 
no es una ideologia, pues "no el mucho saber harta 
y satisface el alma sino el sentir y gustar de las cosas 
internamente". Se trata, entonces, de una 
experiencia personal. Los EE proponen a Jesucristo 
como modelo, en un mundo que carece de un 
liderazgo de servicio. Es el Rey Eternal que no 
ilusiona vanamente a sus seguidores, sino que de 
entrada les anuncia penas y trabajos y, finalmente, 
para quienes han perseverado hasta el final, la gloria. 
A Jesucristo tendra que conocersele internamente 
para mas amarlo y seguirlo. 

,Jesucristo es, pues, el perfil del hombre perfecto , 
' que debe seguirse por parte de quienes "tengan 
-juicio y razon" . No es el heroe de las peliculas de 
J iccion, sino aquel quien dejando de lado su 
. condicion divina se hizo uno como nosotros: se 
encarno en un contexto hist6rico concreto y se 

. trego durante toda su vida, hasta la muerte y 
muerte de cruz. 

En franco contraste con un mundo consumista y 
excluyente, Jesucristo nos da radical ejemplo de 
pobreza: no retuvo avidamente su condicion de Dios, 
no acaparo, se despojo. En total desprendimiento 
no prefirio la riqueza a la pobreza, ni la salud a la 
enfermedad, ni la fama al deshonor, ni la vida larga 
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a 1a carta. En total disponibilidad a la voluntad del 
Padre, pas6 haciendo el bien a todos, sin distingo 
de razas 0 condicion social. Su sensibilidad y su 
solidaridad a toda prueba hizo que nada 
profundamente humano Ie fuese extraiIo 0 ajeno. 
Si bien no hizo acepcion de personas, prefirio a los 
pobres como los mas felices en su Reino. Demostro 
con acciones y con hechos que "el amor hay que 
ponerlo mas en las obras que en las palabras" 0 en 
las razones. 

Quien haya vivenciado a fondo la experiencia de 
los EE podni entonces decir con plena conciencia 
"Tomad Senor y recibid .... toda mi libertad, mi me
moria, mi entcndimiento, mi voluntad, mi haber, 
mi poseer. .. ". Todas estas cosas fueron don suyo y 
10 constituyeron en un ser integral. Todas esas cosas 
vuelven al Creador pues para el ejercitante solo su 
"amor y su gracia" Ie bastan y esto 10 traduce 
existencialmente en el "en todo amar y servir", lema 
que se hace vida. Si gratis 10 ha recibido todo, debe 
darlo todo gratuitamente por medio del servicio. 

Esta concepcion humanistica, iluminada por la fe, 
a la que hemos aludido, la hemos llevado a la 
experiencia en nuestros Colegios, desde hace mas 
de 22 anos, con los Ejercicios Espirituales 
Acompanados para los educadores docentes. Dicha 
practica nos ha confirmado, como era de esperarse, 
que solo quien los ha vivido logra el "insight" de 
nuestra pedagogia ignaciana, entiende el por que 
nuestra propuesta educativa se centra en la persona 
y por que hablamos de formacion integral como 
proposito. 

2. LOS DOCUMENTOS CORPORATIVOS Y EL 
MAGISTERIO DE LOS PADRES GENERALES 

2.1 Una pincelada historica previa 

Aunque Ignacio de Loyola y todos sus compat'ieros 
fueron hijos de la educacion formal, graduados en 
las mejores Universidades de su tiempo, ciertamente 

no estaba en sus planes eI tener colegios y univer
sidades. En realidad, se trataba de ser coherentes 
con sus principios: querian discurrir por el mundo. 
De modo que 10 que connotara estabilidad como 
parroquias, capellanias y colegios no estaba, repito, 
entre sus proyectos. 

Sin embargo, muy recien fundada la Compania, en 
1542, sera Francisco Javier quien apoye el que un 
grupo de Jesuitas de clases a no-jesuitas en el 
Colegio de San Pablo en Goa.J Y Francisco de Borja, 
en 1545, funda el Colegio de San Sebastian, en su 
tierra natal de Gandia, que un ana mas tarde, dado 
su exito, comenzo a dar cabida a alumnos seglares.4 

Mas la historia solo reconoce como primera 
fundacion de un Colegio Jesuita, destinado 
exclusivamente para externos, la que patrocinara 
el mismo Ignacio en Messina, Italia, en 1548. Fue 
tal Ia bondad de esta iniciativa, talla acogida y tal el 
fruto de este excelente medio apostolico que para 
1556, a la muerte de Loyola, el mismo habia 
aprobado y estaban ya funcionando 40 colegios. 
Ignacio habia descubierto en ellos un potencial 
evangelizador. No se trataba de tener Colegios para 
ofrecer una educacion de calidad, diriamos hoy dia, 
o de educar personas "buenos cristianos" sino de 
con tar con obras apostolicas educativas a traves de 
las cuales se pudiese efectivamente evangelizar y 
hacer historia. 

San Ignacio, pues, no fue propiamente un educador 
como 10 entendemos hoy dia, ni mucho menos 
pretendio disenar un modelo pedagogico. Nunca 
fue profesor y, sin embargo, ha sido un autentico y 
verdadero maestro para la humanidad. Y aunque 
tam poco nunca se propuso hacer opusculos en el 
campo de la educacion, en mas de 200 cartas y en 
particular en sus dos obras maestras, los Ejercicios 
y las Constituciones, nos permite descubrir toda 
una rica pedagogia. Es en ese sentido que hablamos 
de "pedagogia ignaciana". De esos textos hemos 
bebido a 10 largo de estos 400 atlOS Y de ellos hemos 
hecho nuestras "Iecturas" pedagogicas. 

Mas detalles al respecto 10 encontramos en su carta del 20 de Septiembre de 1542, compilada en Epistolas Javerianas, publicado por la 
BAC en 1979. Clr. pags. 93-97 (Documento 16. Aunque se puede ver tambiEln el 20). 
EI P. Candido de Dalmases, S.J. public6 en 1983, en la Colecci6n BAC-Popular, su libro: "EI P. Francisco de Borja". Clr. pag. 75. 
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2.2 Los documentos corporativos 

Parte IV de las Constituciones de la Compaiiia de Jesus 
y cartas sobre temas educativos 

Ratio Studiorum 

Caracteristicas de la Educaci6n de la Compaiiia de Jesus 

Paradigma Pedag6gico Ignaciano -PPI-

• Parte W de las Constituciones 
Ignacio plasma en las Constituciones 10 que quiere 
hacer de la Compania de Jesus, tanto en sus obras 
apostolicas como en sus comunidades. 

En la Parte IV, expresa su pensamiento respecto de 
los Colegios destinados a los "nuestros" y tambien 
da a conocer su parecer sobre la formacion de los 
"externos" 0 no Jesuitas. El mismo prometio y quiso 
publicar unas "Reglas" que serian mas propiamente 
"reglamentos" a estos escritos constitucionales, pero 
la muerte 10 sorprendio sin concluir su tarea. 

Esta Parte, una de la mas largas de todas las Consti
tuciones, esm dividida en dos: Colegios y Univer
sidades. Sus fuentes son fundamentalmente internas: 
Constituciones sobre Colegios, Formula del Instituto 
y las llamadas Industrias del P. Polanco, secretario de 
San Ignacio. No hay duda que en su redaccion se 
tuvo en cuenta la propia experiencia y el interes 
ignaciano por conocer las constituciones 0 estatutos 
de las grandes universidades europeas de su tiempo: 
Paris, Alcala, Salamanca, Bolonia y ColOnia, entre 
otras, y que fue el asi llamado "modus parisiensis" el 
que 10 convencio finalmente. Son las grandes 
directrices que aun estan vigentes y se constituyen en 
el primer gran pilar de nuestro "macro-direccio
namiento estrategico". Por eso la consideramos como 
nuestro primer documento corporativo. 

Los Colegios eran necesarios pero exigian hombres 
virtuosos y abnegados y, a no dud arlo , letrados y 
bien preparados. Mas en su tiempo no eran muchos 
los que cumplian tales requisitos pues la medio
cridad era generalizada. Con mayor razon, entonces, 
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los Colegios tenian que caracterizarse por ofrecer 
una formacion de calidad. 

1541 
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letras", es decir, no 
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< suficiente, tambien 
55 10 es la virtud. Sera ~ c: 
c el germen de 10 que 

hoy llamamos "For-
maci6n Integral" . 

Lo que llamariamos hoy el "Perfil del Estudiante" 
se consigna en uno de sus tres capitulos: "Los 
Escolares". Alii se expone con claridad 10 referente 
ala salud corporal y espiritual, su comportamiento 
fuera de casa, la formacion intelectual que debe 
ser humanistica, filosofica y teologica, el modo de 
estudiar en cuanto al orden y metodo: pre-leccion, 
leccion, repeticion, composiciones, declamacion, 
hablar en latin, estudio personal, etc. Y quizas 10 
mas relevante: que el estudiante no sea pasivo, que 
su formacion no sea meramente intelectual sino que 
tenga experiencias practicas. 

• Ratio Studiorum 
40 anos despues de la muerte de nuestro Fundador, 
durante el gobierno del quinto General de la 
CompaI'iia, el P. Claudio Acquaviva, se amplia 10 
que Ignacio concibio en la Parte IV y se realiza su 
sueno de desarrollar un reglamento a ese deber-ser 
propuesto alli. 

Por supuesto que asi como aI Colegio de Messina 
se Ie considero el primer Colegio y se Ie tomo como 
el prototipo de Colegio y su Plan de Estudios como 
modelo para los demas, aI P. Jeronimo Nadal, uno 
de sus fundadores y precursor de la Ratio, tambien 
se Ie ha considerado como el fundador de la 
pedagogiajesuitica, pues fue el quien estructurola 
primera red de Colegios en la primitiva Compania. 
Pronto paso a ser el Colegio Romano el colegio 
modelo y propiamente fue alii don de se elaboro la 
primera Ratio. 

Redacciones de la Ratio fueron varias: la asi llamada 
Borgiana (por Francisco de Borja, 3er. General 
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jesuita) y que es la precursora; la ~e 1586, 
considerada propiamente como la pnmera; la 
segunda de 1591 y la tercem y final de 1599 cuya 
version estuvo vigente y con total exito hasta 1a 
extincion de la Compania en 1773 (i174 anos!) . 
Todas estas versiones fueron experienciadas, 
reflexionadas criticamente y progresivamente 
mejoradas en un ejemp1ar trabajo de equipo, como 
diriamos hoy dia, y que result6 tanto mas valioso 
cuanto las dificultades de la epoca y los precarios 
medios como se hizo. 

No hay que idealizar la Ratio Studiorum pues no 
contiene en si principios pedagogicos sino que es 
un texto a mplio y pes ado que encierra 30 
colecciones de Reglas para manejar los Colegios 
en todos sus detalIes. Su valor estrib6 en su puesta 
en practica cuando se Ie vio el valor de su trasfondo 
en la Pa rte IV y, obviamente, los Ejercicios 
Espirituales. Con todo, un educador que la lea en 
su conjunto, comprendera claramente los principios 
espirituales, pedag6gicos y didacticos que encierra 
y el por que tuvo una vigen cia tan prolongada y un 
exito educativo tan grande por varios siglos. 

Habiamos dicho antes que el "Modus parisiensis", 
ese modo experimentado por Ignacio y sus 
companeros, fue el que el mismo asumi6 como 
inspirador para el "modo" jesuitico de educar. Se 
caracterizaba por sus estudios ordenados, 
sistematicos y progresivos, desarrolIados en cursos 
claramente definidos, en un ambiente de estricta 
disciplina, humanismo, armonia entre virtud y letras 
y sana emulaci6n. No olvidemos que la Universidad 
de Paris en tiempos de San Ignacio era una de las 
universidades cat6licas prominentes de Europa y 
que era heredera de la tradici6n educativa de la 
Iglesia que se inici6 en 1080 con la fundaci6n de la 
Universidad de Bolonia. 

Los Colegios no tuvieron cursos elementales. Se 
comenzaba con tres anos de gramatica, uno de 
humanidades y uno de retorica. Se cerraba con tres 
de filosofia y cuatro de teologia. 

Ciertamente se apuntaba a una formacion integral. 
Todo estaba previsto: el horario, las vacaciones, el 
dia de descanso, la pedagogia activa con que deberia 

realizarse, la emulaci6n entre gntpOS, los premios 
y sanciones, las academias artisticas en las que el 
teatro se enfatiz6 especialmente, la formacion 
religiosa y el apoyo con grupos como las 
Congregaciones Marianas y, sobre todo, la atencion 
personal a los alumnos, que luego fue denominada 
"cura personalis". 

EI hecho es que la Ratio Studiorum marco nuestro 
modo de proceder en pedagogia hasta el dia de hoy. 
Recien restaurada la Compania, la Congregacion 
General20l!, en 1820, quiso promulgar una nueva 
Ratio, cosa que efectivamente se hizo en 1832 pero 
que obtuvo un estruendoso fracaso pues ya para 
entonces el "sistema" que se habia 10grado antes 
de la supresion era imposible replicarlo, dada la 
varied ad de paises, con sus respectivas legislaciones 
educativas, 10 cual hizo concluir que no podria 
pensarse en un unico modelo universalmente valido. 
De ahi que la Congregacion General 25l!, en 1906, 
renuncio definitivamente a redactar una nueva 
Ratio, con 10 cual permanecio vigente el texto de 
1599, cuyos 400 anos celebramos recientemente. 

• Caracteristicas de la Educaci6n 
de la Compania de Jesus 

Escritas con ocasion del Cuarto Centenario de la 
Primera Ratio Studiorum (1586) no son propia
mente una nueva Ratio Studiorum sino mas bien 
un intento de "ponerse al dia", despues de que la 
Ratio estuviese vigente por cuatro siglos, de cara a 
establecer cual es el sello 0 impronta propio nuestro 
en educacion 0 como se distingue su "ignacianidad" 
como 10 habia manifestado el P. Pedro Arntpe, 
General de la Compania, en 1980. 

En la Introduccion se constata que ha habido 
muchos cambios en la educacion mencionandose 
entre otros: 1) el que los planes de estudios sean 
menos humanisticos y mas cientifico-tecnicos, 
2) los aportes y nuevas luces que ofrecen tanto la 
psicologia evolutiva como las ciencias sociales en 
general, 3) el que la Compania de Jesus hubiese 
actualizado su mision en la Congregacion General 
32 como "servicio de la fe y promocion de la 
justicia", como una mision que deberia estar 
presente tambien en el apostolado educativo, 4) el 
que los laicos , hombres y mujeres, hayan 



comenzado a ocupar un lugar protagonico en 
nuestras obras educativas y 5) el que en dichas obras 
ahora atendamos gran variedad de clases sociales. 

En realidad su proposito es volver al espiritu 
genuino, tal y como 10 concibio San Ignacio en las 
Constituciones, sabiendo que nuestro estilo 
pedagogico ha tenido siempre invariables 
caracteristicas que ahora se hacia necesario 
explicitar como ese modo nuestro de proceder en 
educacion que brota de una vision ignaciana 
inspirada en sus Ejercicios Espirituales. 

Como el fin que pretendo aqui no consiste en 
presentar nuevamente las 28 caracteristicas tal y 
como ustedes ya las conocen, he preferido 
"inventarme" una redaccion que las entreteje todas, 
no dejando de lado ninguna, y buscando sintetizar 
10 que es hoy la educacion de la Compania de Jesus. 
He aqui el texto: 

"La educacion de la Compania es un 
instrumento apostolico (4) al servicio de la 
Iglesia y la sociedad (19), llevado conjun
tamente con laicos (23) profesionalmente 
preparados (28), en comunidades educa
tivas (24) organizadas internamente con 
medios, metodos (26) y estructuras (25) y, 
externamente, a traves de una red d lc::
escuelas y colegios con finalidades comunes.' 
(27). 

Mediante una pedagogia activa en la que el 
centro del proceso es la persona del alumno 
(7), al cual hay que acompailar especialmente 
( 6) pues sera el sujeto de su propia formacion 
a 10 largo de su vida (8), se persigue su 
excelencia humana y no solo intelectual (21) 
y la realizacion personal de si mismo (10). 

Para ello, pretende la formacion integral (2 , 
o sea, su preparacion para la vida (4) y 
compromiso activo con ella (15), 10 cual 
implica el conocimiento (11) y afirmacion de 
la realidad del mundo (1), es decir, 

- formacion religiosa (3) y en valores (9), 
en dialogo con la ciencia y la cultura 
(5),que propone a Cristo como modelo 
(12), proporciona atencion pastoral 
(13), celebra la fe personal y comu
nitariamente (14), invita a una parti
cipacion activa en la Iglesia (20) y da 
testimonio de vida (22) y 

- formacion sociopolitica que sea expre
sion de una fe que realiza la justicia 
(16): hombres y mujeres de servicio 
para los demas y con los demas (17), 
con una preocupacion particular por los 
pobres(18)".s 

• Pedagogia Ignaciana: 
un planteamiento pnictico 

Acogidas universalmente las Caracteristicas de la 
Educacion de la Compania, se manifesto la 
inquietud de como llevarlas a la practica en el dia a 
dia del aula de clase. La Comision Internacional 
para el Apostolado Educativo Jesuita, ICAJE, quiso 
atender a este requerimiento con la publicacion, 
en 1993, del asi llamado "PPI". En su trasfondo, 
segun los Delegados de Educacion de America 
Latina, esta la estructura epistemologica propuesta 
por el jesuita canadiense Bernard Lonergan en su 
obra "Insight", donde habla del experimentar
entender-juzgar- decidir y actuar. 

Por supuesto que la ICAJE se apropio de muchos 
aspectos pero tambien los enriquecio con otros al 
punto de ofrecer cinco momentos, secuenciales, 
coherentes, articulados, mutuamente interre
lacionados, no excluyentes y no entendidos como 
compartimentos estancos. A mi modo de ver 

.. , enriquecio la propuesta inicial incluyendo dos 
tipicamente ignacianos, uno al comienzo ( contexto ) 

. y otro al final (evaluacion). 

EI planteamiento practico de la pedagogia ignaciana 
no puede reducirse a una metodologia. Seria una 
equivocaclOn. Se trata, si se quiere, de una 
epistemologia y tambien, si se quiere, de nuestro 

Texto presentado en Buenos Aires, Argentina, Julio de 1999. Entre paremtesis, en numeros pequefios, la correspondiente Caracteristica. 
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"modo de proceder en pedagogia". Su uso no se 
puede restringir a Colegios 0 Universidades pues 
su pertinencia y validez toca las demas dimensiones 
de nuestro apostolado. Otro error seria reducir toda 
la pedagogia ignaciana a este documento, como 10 
ha repetido insistentemente el P. Kolvenbach. 6 

El Contexto, 0 ese ubicarse del alumno y del profesor 
en su vida real, en su colegio, frente a la situacion 
social-economica-politica y cultural del momento, 
los presaberes que se traen, etc., nos hace recordar 
la composicion de lugar ignaciana. 

La Experiencia, buscando mover a la persona toda 
(mente, corazon y voluntad) de manera directa 0 

indirecta, con las ayudas necesarias y buscando ser 
siempre impactante, nos sintoniza con el "sentir y 
gustar" de Ignacio. 

La ReJlexi6n sedan el "reflectir para sacar 
provecho" y el discernir ignacianos. Es ver la razon, 
los por que, es una invitacion a "no tragar entero", 
a entender las cosas, a hacer el "insight" 
propiamente dicho, al saber el por que de 10 que se 
ha experimentado, hasta llegar a emitir un juicio 
que nos comprometa y decida a actuar. 

LaAcci6n, ese "quid agendum", es clave pues como 
dice el adagio popular "obras son amores y no 
buenas razones", 0 dicho con Ignacio en la 4a. 
semana "el amor hay que ponerlo mas en las obras 
que en las palabras". Se trata de pasar de la decision 
a los hechos, al obrar coherentemente con 10 que 
se piensa. 

La Evaluaci6n, finalmente, ha de ser integral y no 
solo cognitiva. Cualitativa y no solo cuantitativa: 
"Non multa, sed multum" pues "no es el mucho 
saher el que harta y satisface .. . ". A modo del 
"examen" ignaciano es ver los aciertos y 
equivocaciones para bus car siempre 10 mejor, para 
funcionar en la dinamica del "magis", para no 
contentarse con la mediocridad, para estar en 
constante tonica de mejoramiento continuo. 

2.3 El magisterio de los Padres Generales 

Las Constituciones de la Compania no han perdido 
vigencia pero se iran adaptando, seg(m "tiempos, 
lugares y personas", a traves de las Congregaciones 
Generales, maximo organ~ de gbbierno de la 

, ' , 
Compania, con el objeto de' precisar nuestra mision 
en cada momento historico. 

No voy a hacer un recorriclopoc'el numeroso y muy 
rico conjunto de alocuctones y:e,scritos delos ·Pa
dres Generales sobre el apostoladoeducativo. Ni 
siquiera voy a tratar a fortdo los dos ultimos Gene.: 
rales, Arrupe y Kolvenbacli:, pero sl quisiera aludit 
a dos de sus intervenciones que ,jtIzgo, por su 
trascendencia, responden al tema deesta 
conferencia. Dicho- breve~ente: en ' esas dos 
intervenciones se prop one el Perfil del Estudiante 
de una instituci6n educativa de laCompaiiia. 

• Arrupe: Hombres para los demas ... 
El P. Pedro Arrupe en Valencia, en agosto de 1973, 
en la clausura del Congreso europeo de exalumnos, 
caus6 verdadero revuelo y pas6 a la historia de 
nuestras instituciones educativas cuando dijo: 

"Nuestra meta y objetivo educativo es 

Jormar hombres que no vivan para si, sino 
para Dios ... ;hombres para los demas, es 

decir, que no conciban el amor a Dios sin el 
amor al hombre; un amor eJicaz que tiene 
como primer postulado la justicia y que es 

la unica garantia de que nuestro amor aDios 
no es unaJarsa, 0 incluso un ropaje Jarisaico 
que oculte nuestro egoismo. " 

Y paso ala historia porque, en adelante, su frase 
"hombres para los demas" ha quedado acunada en 
todas nuestras obras educativas como el objetivo 
que pretendemos. Por supuesto, no se trata de un 
"lugar comun", sino de un verdadero prop6sito. No 
valdria la pena tener instituciones educativas, por 
mas academicamente cualificadas que fuesen, si no 
forman hombres y mujeres con un sentido social, 
esto es, personas que quieren trascender sirviendo 
a los demas. 

Por citar s610 tres: Sus discursos en Messina el14 de Noviembre de 1991 y Villa Cavalleti en 1993 y su articulo en la Revista Raz6n y Fe, 
Tomo 236 de 1997, paginas 21-31, 
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• Kolvenbach: ... y con los demas: competentes, 
conscientes, compasivos y comprometidos. 

Aiios mas tarde, el P. Kolvenbach asumio la C.G. 
34 en el sentido de que no solo deberlamos formar 
hombres para los demas,. sino tambien "con los 
demas". La frase arrupiana podria ser mal 
interpretada asociandosela: con personas lideres, 
ciertamente entregadas y attn sacrificadas, pero 
heroes solitarios, incapaces de hacer equipo, de 
tener sentido de cuerpo. El mundo contemporaneo 
no se concibe como un archipielago, sino 
globalmente, en sinergias, en alianzas estrategicas. 
Solos no podremos ir muy lejos, pero "con los 
demas" nuestro influjo sera mayor. 

En sucesivos discursos7 nuestro P. General ha 
planteado las "cuatro C" como perfil para nuestros 
estudiantes: competentes, conscientes, compasivos 
y comprometidos. 

"El servicio a la fe y la promoci6n de la jus
ticia, que ella lleva consigo, es elfundamento 
del humanismo cristiano contemponineo. Y 
esta en el nUcleo de la tarea educativa cat6lica 
y de la Compania en nuestros dias. Esto es 

to que las Caracteristicas de la educaci6n 
llama 'excelencia humana'. Esto es to que 
queremos decir cuando hablamos de que el 
fin de la educaci6n de los jesuitas es la 
formaci6n de hombres y mujeres para los 
demas, personas competentes, concientes y 
sensibles al compromiso"8 

"La 'persona completa', ideal de la edu
caci6n jesuitica durante mas de cuatro 
siglos, sera en elfuturo una persona compe
tente, conciente, capaz de compasi6n y 'bien 
educada en la solidaridad'."9 

3. LA ANTROPOLOGiA SUBYACENTE 
--.. A NUESTRO PERFIUo 
~------------------------------------

Si la persona es el centro de nuestro apostolado 
educativo 0, como decimos tambien, que nuestra 

oferta educativa esta centrada en la persona, una 
de las fuentes indiscutibles de la reflexion sobre cum 
es la antropologla subyacente se encuentra en el 
Personalismo. Soy consciente que en los autores 
de esta corriente, entre los que sobresale E. 
Mounier, no se agota dicha reflexion, pero SI que se 
encuentra un sustento grande y valioso. 

No voy tampoco en este apartado a presumir 
eruditamente de antropologo, pero SI creo necesario 
intentar un analisis descriptivo de esa persona que 
pretendemos formar integralmente a sabiendas 
tambiE!ll que la persona no puede definirse 
completamente pues habria tantas definiciones 
cuantas personas existen. 

3.1 La persona es un ser situado en el mundo 

"Soy un habitante del universo, con una 
historia concreta, en este pais donde he 
nacido, con unas circunstancias y en una 
familia muy especificas; el hombre que soy 
posee una naturaleza que ha sido 
condicionada por la intenci6n creativa de 
Dios, por el pecado original, y mas 
directamente en mi, ha sido condicionada 
por mi herencia, mi educaci6n, mi primer 
accidente, mis primeras relaciones 
sociales ... "11 

Somos seres situados, encarnados en una realidad 
concreta, en un "aqui y un ahora", en permanente 
crecimiento y desarrollo, desafiados a trascender 
dentro de la propia finitud, por el conocimiento, la 
capacidad de amar y la accion historica sobre el 
mundo. Eso quiere decir que podemos ir mas alla 
de nuestros limites espacio-temporales, tomando 
dis tan cia critica, haciendo abstraccion sobre esa 
realidad, tomando decisiones libres, responsables 
y autonomas, siendo seres espirituales ademas de 
corporales, "enteramente cuerpo y enteramente 
espiritu" como diria Mounier12

, pues no tenemos 
un cuerpo sino que somos cuerpo. 

Alocuciones, por ejemplo, en Villa Cavalleti el 29 de abril de 1993 (Nos. 120 Y 143) Y en Monte Cucco el 27 de mayo de 2001. 
P. Kolvenbach en Cavalletti , No. 120. 

10 

11 

12 

P. Kolvenbach en Monte Cucco, No. 33. 
Para este apartado sigo de cerca los planteamientos de Carlos Vasquez, S.J. en su libra: "Enfoque Personalizado: Una prapuesta 
educativa para America Latina", 10' edici6n, Bogota, 1995. 
Mounier, Enmanuel en "L' Esprit", No.1 03 de Agosto de 1941, citado por C. Vasquez, Op. Cit. Pag.11 . 
Mounier, Enmanuel en "Personalism", pags. 3 y 11, citado por C. Vasquez, Op. Cit. Pag. 13. 
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Somos, pues, seres unicos, irrepetibles e irrempla
zables. Nuestra vida tiene sentido: estamos lIamados 
a la realizacion plena y al desarrollo de nuestras 
potencialidades, tenemos vocacion a la felicidad. 

3 .2 La persona es un ser con otros 

Esta concepcion supone una persona abierta al 
mundo y, por ende, a los demas. Si el primer rasgo 
descriptivo como ser situado se centraba en si 
mismo, este segundo rasgo supone descentrarse en 
los otros. 

Somos seres relacionales: Nos relacionamos consigo 
mismo, con los otros, con el entorno, con Dios. 
Insertos en el mundo no estarnos solos, compartimos 
el tiempo y el espacio con otros y necesitamos de 
ellos, comuniclindonos e interrelacionandonos, para 
realizarnos mas plenamente. 

Saliendo de nosotros mismos, en franca apertura, 
nos disponemos a servir saliendo del mezquino 
egoismo que quisiera atraparnos para encerrarnos 
nuevamente en nosotros mismos. Porque todos 
somos unicos y singulares, aprendemos a convivir 
en la diferencia siendo tolerantes y comprensivos. 
Porque es verdad que efectivamente necesitamos 
de otros, por eso compartimos generosamente: 
damos y recibimos de 10 que somos y tenemos. 
Porque amamos, dandonos a nosotros mismos, 
tambicim somos capaces de ser fieles. Somos, pues, 
seres llamados a construir comunidad, esto es, 
comun-unidad, en la conlun-union. 

3.3 La persona es un ser libre y autonomo 

Ya dijimos que la libertad, despues de la vida, es el 
don mas precioso de la persona. Ambas estan 
interrelacionadas y se suponen mutuamente. "Los 
hombres nacen libres e iguales ... " , dice la 
declaracion universal de los derechos humanos en 
su primer articulo, cual premisa indiscutible de 
libertad esencial. Sin embargo, la libertad efectiva 
se conquista, se gana, se lucha, dia tras dia, en las 
acciones concretas. 

EI ejercicio de la libertad es definitivo para una 
formacion integral de la persona . Mas la libertad 
de la persona es una libertad situada, contex
tualizada y se va desarrollando evolutivamente 
pasando de la heteronomia a la autonomia, del 
imitar a otros a la autenticidad. 

La persona para llegar a ser plenamente libre y 
autonoma habra de tener claros no solamente los 
valores que la movilizan y direccionan su vida, sino 
que habra de tomar decisiones a la luz de ellos y 
desembocar en acciones de compromiso personal 
y comunitario. 

Porque es autonoma, la persona , con respon
sabilidad, se auto-regula. Sabe que tiene amplios 
horizontes, pero que tambien tiene limites. La 
autentica persona libre, responsable y autonoma, 
construye comunidad, familia, sociedad, nacion. No 
es posible ser libre realmente si no hay una ecologia 
de libertad donde un nuevo mundo sea posible para 
todos. La lucha por la liberacion aspirara a hacer 
de este sueno una realidad. 

3 .4 La persona se trasciende a si misma 

Ya 10 deciamos arriba, pero retomemoslo aqui. 
Victor Frankl , en su libro "EI hombre doliente" dice 
en su capitulo sobre "EI hombre en busca de 
sentido" que a diferencia de Yahve que se 
autodenomina "Yo soy", la persona solo puede decir 
"yo estoy". Y la razon es muy simple: somos 
peregrinos, itinerantes, en movimiento, en camino, 

no estamos hechos, podemos crecer, desarrollarnos, 
madurar, trascender. No es un asunto solo 
teleologico sino tambien teologico. 

Hay un Otro, que es l'rascendente, hacia el cual 
tiende todo el dinamismo de la persona human'!. 
No es etereo, sino que es un ser personal tarnbien 
con el cual podemos relacionarnos, conocerIo, 
amarlo. La experiencia de auto-trascendencia nos 
dice que hay no solo algo sino, sobre todo, Alguien 
mas alla . 
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3.5 La persona es un ser activo 

La persona no es solo razon 0 sentimientos, la per
sona no es solo ideas. La persona tambiEm es accion. 
Y es en la accion, como ya dijimos, donde ejercita 
autenticamente su libertad. Es por su accionar y 
por sus obras como la persona trasciende, es alii 
donde se interrelaciona con otros y es alIi donde 
labra su felicidad. 

Aqui entra en juego el asunto etico de la persona. 
Por su accionar, la persona pretende organizar y 
dominar el mundo que Ie ha sido dado en derredor. 
Ahora bien, C.como y de que manera 10 hace? c.Que 
valores mueven su comportamiento? Es verdad que 
es senor de lanaturaleza, pero C.como la usa? c.Como 
trata a los otros en esa legitima busqueda?, con s 
accionar el mundo -que es la casa de todos- c.es mas 
justo y mas humano? c.Como es su compromiso real 
con el y, sobre todo, con aquellos que han sido 
denominados los "perdedores de la historia"? 

4. EL ASUNTO DE LA 
"FORMACION INTEGRAL" 

~------------------

Poco a poco nos vamos aproximando a nuestro 
objetivo. Para ello era necesario con tar con las 
reflexiones precedentes pues el asunto de la 
formacion integral no aparece de improviso. Hay 
todo un legado, toda una historia, unos 
presupuestos, que no se pueden desconoc 

El P. Francisco Ivern13 en su reflexion del mes d 
julio en el boletin electronico de la CP AL, afirma 
que: 

13 

"Hoy en dia se habla mucho de una educaci6n 

integral e integradora que contribuya para 

formar y desarrollar el ser humano en todas sus 

diversas facetas: individual y social, intelectual, 

volitiva, afectiva y, nosotros aiiadiriamos, moral 

y religiosa. Una educaci6n que contribuya 

tambien para el cambio social tan necesario. En 

las obras educativas confiadas a los cuidados 

de la Compania de JesUs, la pedagogia ignaciana 

es el instrumento adoptado para conseguir esa 

Presidente de la CPAL, en el website de la misma, julio de 2003. 
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formaci6n, a traves de un paradigma con cinco 

dimensiones: contexto, expe-riencia, reflexi6n, 

acci6n y evaluaci6n. 

Sabemos, sin embargo, que no siempre logramos 

10 que pretendemos y que los alumnos que 

frecuentan nuestras institu-ciones educativas no 

siempre salen de ellas tan "integrados" ni tan 

"sociales" como deseariamos. Podriamos aducir 

mil razones para justificar esa aparente falta de 
suceso. Al fin y al cabo, no somos s610 nosotros 

los que educamos a nuestros alumnos, sino que, 

juera de nuestras instituciones, hay muchas otras 

personas, "ambientes" y estimulos que tambien 
contribuyen para formarlos y no siempre en el 

modo adecuado. Por otro lado, no podemos dejar 

de preguntarnos si hacemos 10 que deberiamos 

y si no somos en parte responsables par la falta 

de integraci6n y de valores de inspiraci6n 

cristiana que a veces detectamos en nuestros ex

alumnos." 

Traigo a colacion este texto porque, no solo se alude 
al sentido integral de nuestra educacion, sino 
tambien porque, de forma sensata, el P. Ivern nos 
hace caer en cuenta, por un lado, de que al ver los 
"resultados" de nuestro apostolado educativo en los 
exalumnos, es muy Mcil hablar de educacion inte-

t gral y quizas no sea tan facil hacerlo efectivamente 
~en la practica y, por otro lado, a la par y 

simultaneamente, tambien es cierto que no solo en 
nosotros recae esta responsabilidad sino que hay 
otros "actores" que intervienen en este proceso con 

na incidencia mayor de la que nosotros mismos a 
veces calculamos. Por otra parte, todos sabemos, 
ademas, que la educacion es un proceso persuasivo, 
no conductista, que tampoco debe indoctrinar. 

Mi experiencia de educador me ha demostrado a 10 
largo de los anos que nuestras instituciones 
educativas pueden no solo concebirse sino tambien 
tener proyectos educativos maravillosos. Eso esta 
bien, es irrenunciable y, si se quiere, no negociable. 
Sin embargo, educamos contra-cultura y la gran 
mayoria de las veces sin contar con el apoyo de los 
padres y madres de familia que han puesto sus hijos 
en nuestras instituciones. Con mucha frecuencia 
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encontramos poco 0 ningun compromiso con 
nuestra propuesta, los percibimos desentendidos de 
su corresponsabilidad y, mas bien, contentos de 
endosarnos la tarea de educarlos creyendo que su 
mision concluye con el pago de los costos del 
servicio. 

Estas constataciones simplemente sirven para hacer 
conciencia que el legado que tenemos de formar 
integralmente no es facil y que no podemos hacerlo 
solos. 

Gomo quiera que hoy dia todo el mundo habla de 
formacion integral al punto de volver la expresion 
un lugar comun y hasta banal, tanto en la 
Universidad laveriana como en AGODESI nos 
planteamos la necesidad urgente de reflexionar 
sobre que era eso de "formacion integral" y que 
habia que trabajar explicitamente para decir que 
estabamos efectivamente formando de manera in
tegral. 

4.1 6Que entendemos por Formaci6n Integral? 

AGODESI definio la Formacion Integral como "el 
proceso continuo, permanente y participativo que 
busca desarrollar armonica y coherentemente todas 
y cada una de las Dimensiones del ser humano 
(etica, espiritual, cognitiva, afectiva, comunicativa, 
estetica, corporal, y socio-politica), a fin de lograr 
su realizacion plena en la sociedad. Es decir, vemos 
el ser humano como uno y a la vez pluridimensional, 
bien diverso como el cuerpo humano y a la vez 
plenamente integrado y articulado en una unidad. " 14 

Lo anterior sup one que hemos hecho una opcion 
por unas determinadas dimensiones (en este caso 
ocho) que consid~ramos son indispensables 
potenciar si queremos lograr mas plenamente el 
total desarrollo del ser humano. De este modo, una 
propuesta educativa coherente con 10 anterior, debe 
abordar los distintos procesos que son propios de 
cada una de estas dimensiones de la persona; pero 
no solo abordarlas, sino hacer que efectivamente 
todas las acciones curriculares se dediquen a 
trabajar para lograr su desarrollo. 

Podemos afirmar que las dimensiones son "cate
gorias" 0 conceptos que hemos construido racional
mente para determinar aquellos aspectos que son 
definitivos en el ser humano y que por 10 mismo no 
podemos desatender cuando pretendemos formar 
integralmente. 

4 .2 6Por que la entendemos asi? 

Si hablamos del sustantivo «Formacion» es porque 
se busca desarrollar y orientar claramente esas 
diferentes dimensiones 0 potencialidades que 
poseemos. Si a ese sustantivo Ie aiiadimos el adjetivo 
«Integral» es para decir que ese desarrollo abarca 
la totalidad del ser humano. 

No hay formacion sin orientacion; siempre se forma 
para algo, con un fin, con una intencionalidad, con 
un proposito. En educacion no hay asepsia, no hay 
neutralidad; por eso se «forma», se da forma, de 
cara a una cultura, a una sociedad, en un deter
minado contexto. Podria formarse para ser uno mas 
del monton, mas nuestro reto en AGODESI es el de 
formar para no re-producir el «status-quo», sino para 
ser hombres y mujeres plenamente autenticos: que 
piensen como ellos mismos, que sean criticos, que 
actuen en coherencia con sus principios. En otras 
palabras, queremos formar, ante todo, personas 
competentes, capaces de discernir los signos de los 
tiempos de una forma reflexiva, critica e 
investigativa; dicho brevemente, personas 
autenticas. 

Queremos formar integralmente pensando mas en 
el SER de la persona que en su tener 0 saber para 
poder. Nuestra formacion no es capacitacion para 
acceder a un titulo academico, adquirir prestigio 0 

«status» por ser egresado de una institucion de 
renombre. Si se trata de SER, en ultimas, es par.a 
ser mas y servir mejor. 

Tambien hay que advertir que no pretendemos darlo 
todo 0 hacer de nuestros estudiantes «especialistas» 
en todo. No creemos que el asunto de la integralidad 
este en la cantidad de datos proporcionados 0 de 
conocimientos adquiridos. Tampoco en la 

14 ACODESI. La Formaci6n Integral y sus Dimensiones. Documento de trabajo. Bogota, D.C., 1999. 
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transmision fria de informaciones 0 en el ofrecer 
un agregado de elementos separados 0 sumatoria 
de los mismos. EI que optemos por la Fonnacion 
Integral no quiere decir que tengamos en nuestro 
Plan de Estudios algunos «espacios» para las 
materias asi llamadas «humanisticas», 10 cual seria 
un reduccionismo inaceptable. Definitivamente la 
educacion con su proposito de la Formacion Inte
gral no es algo estatico 0 que se logre con unas 
cuantas acciones puntuales y momentaneas, sino 
que es un proceso cuyo entramado dinamico dura 
toda la vida. Por ella no podemos decir que es una 
tarea excIusiva de nuestros centros educativos, pero 
tampoco que quedemos eximidos de 10 que se 
constituye en nuestro "plus" 0 "valor agregado" del 
Proyecto Educativo que poseemos. 

5. LAS DIMENSIONES QUE DEBEN 
TRABAJARSE EN UNA FORMACION INTEGRAL 

5.1 ~Por que dimensiones? 

Deciamos que queremos una Formacion Integral 
que busca desarrollar cada una de las "dimensiones" 
del ser humano. En este sentido, hemos de entender 
por dimension el con junto de potencialidades 
fundamentales del ser humano con las cuales se 

articula su desarrollo integraPS; 0 tambien si se 
quiere, unidades fundamentales, de caracter ab
stracto, sobre las que se articula el desarrollo inte
gral del ser humano. 

Cuando hablamos de dimensiones estamos 
haciendo una abstraccion mental para separar 10 
que es inseparable en el ser humano, pero 10 

hacemos para comprenderlo mejor y de la misma 
manera estudiarlo; y asi mismo, no dejar por fuera 
nada de 10 que Ie es propio. En dicho sentido, esta 
es una construe cion mental 0 un "constructo" de 
orden conceptual que tiene en su base, "detras", 0 

en su trasfondo, una antropologia16 y una nocion 
de desarrollo humano17 que es preciso no dejar de 
lado, pues justamente en las dirnensiones, en tanto 
aspectos esenciales del ser humano, queda definido 
aquello que Ie es fundamental y definitivo desarrollar 
si se quiere que alcance mas plenamente 10 que 
irnplica ser persona. 

EI asunto con las dimensiones es que a ellas no se las 
puede pensar aisladamente del proceso de desarrollo 
humano 0 del proceso educativo. De la misma manera 
que podemos detenninar que un objeto, por ejemplo 
lma mesa, tiene dirnensiones como ellargo, el ancho 
y la altura, y que dichas dimensiones, en relacion con 
la mesa y para explicarla, no son pensables 0 visibles 
por separado, sino que elIas estan 0 confonnan el 
objeto mismo (la mesa), la detenninan y nos penniten 
hablar de ella como un objeto con una funcion 
especifica. De esta misma manera, las dimensiones 
del ser humano (etica, afectiva, espiritual, ... ) no son 
"visibles" aisladamente de la persona y cada una por 
aparte, sino que ellas son sus elementos constitutivos 
y 10 unico que se puede hacer separadamente es 
pensarlas 0 definirlas, pero percibirlas 0 fonnarlas, 
siempre habra que hacerlo en su conjunto yen el objeto 
mismo, el ser humano. 

En cada una de las dimensiones se dan ciertos 
procesos que posibilitan su evolucion; dichos 
procesos no son tangibles y solo se pueden detectar 
mediante aspectos observables, propios de cada una 

15 

16 

Tomado del Glosario acordado por los Directores Academicos de AGODESI. Bogota, D.G., 1998. 

17 

Guando nos referimos a la antropologia que subyace a nuestro Proyecto Educativo, hemos de tener en cuenta las opciones que ya 
hemos hecho para construirlo y que se encuentran definidas en los documentos corporativos de AGODESI. En este sentido, nos estamos 
refiriendo, en concreto, a un enfoque personalizado de la educaci6n que tiene sus raices, en buena parte, en el Personalismo de 
Emmanuel Mounier con un concepto de persona y un proceso de personalizaci6n de la misma; a la Ignacianidad, de la cual deducimos 
una visi6n de Dios, del Hombre y del Mundo; y a la Pedagogia Ignaciana, donde de alguna manera convergen las anteriores. 
Guando hablamos de Formaci6n Integral necesariamente hemos de preguntarnos: l,Para que nos sirve la Formaci6n Integral? 0 l,Que 
estamos buscando con la Formaci6n Integral? A estas preguntas se responde con 10 siguiente: "detras» de la Formaci6n Integral 
tenemos un concepto de desarrollo humano, es decir, 10 que se pretende con la Formaci6n Integral es desarrollar al hombre y a la mujer 
en su ser persona para que sean capaces de construirse como tal en medio de un grupo social determinado y con un proyecto social y 
cultural consecuente con su entorno. Aqui s610 se esboza 10 que podria ser la noci6n de desarrollo humane que hemos asumido, pero 
habria que precisarla un poco mas en detalle, asi como tambien necesariamente habriamos de determinar unos elementos que nos 
permitan hablar del desarrollo del ser humane 0 10 que hasta hace no poco denominabamos "psicologia evolutiva» de las personas, pues 
en este texto encontraremos las razones para determinar las distintas etapas por las que pasaran los diferentes procesos y sub-procesos 
de desarrollo del individuo. 



de las etapas constitutivas del proceso. Estos 
aspectos observables,. 0 senales que indican el 
avance, son los indicadores de logro y se manifiestan 
por medio de las habilidades y destrezas del 
individuo. A traves del desarrollo de estas dimen
siones "es posible dar cuenta 0 hacer inferencias 
ace rca de aspectos especificos del desarrollo 
humano integral y continuo, tales como valores, 
actitudes, competencias, conocimientos, senti
mientos, autoestima y visiones de futuro. "18 En los 
Colegios Jesuitas de Colombia se contemplan las 
siguientes Dimensiones con sus correspondientes 
descripciones: 

• Dimension Etica 
Posibilidad del ser humano para tomar decisiones 
a partir del uso de su libertad, la cual se rige por 
principios que sustenta, justifica y significa desde 
los fines que orientan su vida, provenientes de su 
ambiente socio-cultural. 

(, C6mo se desarrolla? 

Cuando: 

La persona asume reflexivamente los principios 
y val ores que subyacen a las normas que regulan 
la convivencia en un contexto determinado. 
La persona lleva a la pnictica sus decisiones 
eticas. 
Se da el proceso de desarrollo y maduraci6n de 
la conciencia, del juicio y de la acci6n moral. 
Las acciones de las personas son coherentes 
con su pensamiento (acciones morales). 

Esta relacionada con: 

La conciencia de los principios 0 fundamentos 
que orientan las acciones. 
El proceder en consecuencia con los principios 
universales eticos. 
El uso de la libercid y el ejercicio de la auto
nomia. 
Las motivaciones y el ejercicio de la voluntad. 

• Dimension Espiritual 
Posibilidad que tiene el ser humano de trascender 
su existencia para abrirse a valores universales, 

creencias, doctrinas, ritos y convicciones que dan 
sentido global y profundo a la experiencia de la 
propia vida, y desde ella al mundo, la historia y la 
cultura. 

(,C6mo se desarrolla? 

Cuando a la persona se Ie ofrece la posibilidad 
de salir de si misma para relacionarse y acoger 
a los otros y cuando tiene la posibilidad de 
establecer y cultivar una relaci6n personal y 
comunitaria con Dios. Todas las acciones 
educativas que contribuyan a lograr estos dos 
aspectos permiten que esta dimensi6n se 
despliegue en toda su plenitud. 

Esta relacionada con: 
Dios como el ser trascendente 0 10 totalmente 
Otro a la persona humana y que da sentido a su 
existencia. 
La comunidad como el lugar privilegiado en 
donde la persona se encuentra con los demas y 
en donde actua Dios dando y suscitando sentido 
a la existencia individual 0 colectiva. 
Lo espiritual, es decir, con todas las actividades 
y operaciones internas que vivencia la persona 
y que tienen que ver con las preguntas que esta 
se formula y la construcci6n de sentido para 
los seres humanos. 
La espiritualidad como el camino que se adopta 
para traslucir 10 que se ha vivido como 
experiencia espiritual. 
La fe como la actitud de obediencia y fidelidad 
humana por la cualla persona se adhiere al ser 
trascendente y responde de una manera 
coherente a las exigencias de sentido que este 
Ie plantea. 

• Dimension Cognitiva 
Conjunto de potencialidades del ser humano que. 
Ie permiten entender, aprehender, construir y hacer 
uso de las comprensiones que sobre la realidad de 
los objetos y la realidad social ha generado el 
hombre en su interacci6n consigo mismo y con su 
entorno, y que Ie posibilitan trasformaciones 
constantes. 

18 Ministerio de Educaci6n Nacional. Ley General de Educaci6n y Decretos Reglamentarios. Resoluci6n 2343, Articulo 8. Bogota D.C., 
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iC6mo se desarrolla? 

Cuando se da la interrelaci6n de los siguientes 
aspectos: 

El conocer: entendido como la relacion que 
establece la persona con el mundo y el medio 
en el cual se halla inmersa permitiendole dis tin
guir una cos a de las demas e involucrando 
procesos y estructuras mentales para seleccio
nar, transformar y generar informacion y 
comportamientos. 
El conocimiento: entendido como la cons
truccion y representacion de la realidad que 
hace la persona a partir de sus estructuras 
teoricas, conceptuales y practicas que Ie 
permiten comprender, interpretar, interactuar 
y dar sentido al mundo que 10 rodea. El conoci
miento esta mediado, ademas, por ellenguaje. 
El aprendizaje: entendido como el resultado de 
la interaccion de la persona con su mundo 
circundante que Ie permite interpretar los datos 
que Ie vienen de fuera con sus propias estruc
turas cognitivas para modificar y adaptar las 
mismas a toda esta realidad comprendida y 
aprehendida. 

Esta relacionada con: 

La manera como se ubica la persona en el 
mundo que Ie rodea y las relaciones que esta
blece con el mismo. 
El pensamiento logico-matematico. 
Las acciones que desarrolla la persona sobre el 
mundo y que Ie permiten integrarse a este. 
La estructura mental que Ie permite conocer, 
conocerse y transformar la realidad. 

• Dimension Afectiva 
Conjunto de potencialidades y manifestaciones de 
la vida psiquica del ser humano que abarca tanto la 
vivencia de las emociones, los sentimientos y la 
sexualidad, como tambien la forma en que se 
relaciona consigo mismo y con los demas; com
prende toda la realidad de la persona, ayudandola 
a construirse como ser social y a ser coparticipe 
del contexte en el que vive. 

PENSAMIENTO 

iC6mo se desarrolla? 

En el reconocimiento, la comprension y la 
expresion de emociones y de sentimientos. 
En las relaciones con los demas y en la cons
trucci6n de comunidad. 
En la maduracion de la sexualidad. 

Esta relacionada con: 

La identidad de genero de las personas. 
Los procesos de socializacion de los seres 
humanos que se dan en la familia, la escuela, el 
medio social y la cultura, entre otros. 
Las relaciones con los demas. 
EI reconocimiento de si mismo -auto concepto 
y autoestima-. , ,.~.,;;;;,; .. ;;.:.,;;:.; ";~,_, 
La vivencia de la sexutlli4~d:'~,: ,~~~.' ."':[:';>.;" ~~."~>":<\ ' 
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Esta relacionada con: 

El lenguaje como un media de expresion que 
utilizan las personas para interactuar con otras 
y realizar consensos y diaIogos. 
La comunicacion que establecen las personas 
donde se da 0 se recibe informacion acerca de 
sus necesidades, deseos, percepcianes, co no
cimientos 0 emociones de los otros. 
Los diferentes sentidos que la persona en
cuentra cuando interpreta los distintos tipos de 
signos que se manifiestan en una cultura. 
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• Dimension Estetica 
Capacidad del ser humano para interactuar consigo 
mismo y con el mundo, desde la sensibilidad, 
permiti<~ndole apreciar la belleza y expresar su 
mundo interior de forma inteligible y comunicable, 
ape lando a la sensacion y sus efectos en un nivel 
diferente al de los discursos conceptuales. 

i, Como se desarrolla? 
En la manera particular como las personas 
sienten 1 imaginan, seleccionan, expresan, 

transforman, reconocen y aprecian su propia 
presencia, la de los otros, y de los otros en el 
mundo. Tambiem se desarrolla cuando las per
sonas comprenden, cuidan, disfrutan y recrean 
la naturaleza y la produccion cultural, local y 
universal. 

Esta relacionada con: 
La apreciacion de la belleza en la que se 
reconocen diferentes efectos sensibles que Ie 
dan un sentido especial a la vivencia del dolor y 
del placer. 
La produccion estetica del ser humano que 
busca formas de expresion adecuadas a con
tenidos especificos de sus vivencias. 
La estetica de la existencia que es la vida tomada 
como una obra de arte donde la persona es 
capaz de dar un nuevo significado a si misma a 
partir de experiencias que Ie sean importantes. 

Dimension Corporal 
Posibilidad que tiene el ser humano de manifestarse 
a si mismo desde su cuerpo y con su cuerpo, de 
reconocer al otro y ser presencia "material" para 
este a partir de su cuerpo; incluye tambien la 
posibilidad de generar y participar en procesos de 
fomlacion y desarrollo-fisico y motriz. 

i,Como se desarrolla? 
Conociendo y apropiandose de l mundo 
mediante experiencias sensoriales y percep
tuales. 
En eI ambito sensorial, gracias a los sentidos 
vestibular (equilibrio, coordinacion), tactil 
(conciencia corporal, atencion), auditivo (me
moria, procesamiento auditivo), visual, olfativo 
y propioceptivo (conciencia del cuerpo en el 

espacio) y gustativo, los seres humanos captan 
los estimulos de la realidad exterior y responden 
a ellos adaptativamente. Las sensaciones 
recibidas a traves de los organos receptores 
resultan tambien fundamentales para el 
aprendizaje. 
En el desarrollo motor que implica dos aspectos: 
cuando la persona piensa, planea y anticipa sus 
acciones y la actividad motriz 0 el movimiento 
del ser humane que Ie permite adaptarse a la 
realidad , desarrollar la toma de conciencia en 
10 corporal, en la lateralidad y en el concepto 
de espacio-temporal yequilibrio. 
En los procesos de aprendizaje, en el concepto 
de tiempo y espacio asociados aI desarrollo 
motor que depende de multiples factores 
relacionados con 10 afectivo, 10 psico-social y 10 
cognoscitivo. 
Cuando se vincula a los demas y hay preocu-
pacion por e l otro. 
En los intercambios culturales con otros seres 
humanos en el mundo. 

Esta relacionada con: 

• 

EI conocimiento, atencion, cui dado y cultivo 
del cuerpo. 
Sus acciones corporeas. 
Los procesos de aprendizaje -manejo del espacio 
corporal, concepto de tiempo y espacio aso
ciados al desarrollo motor. 
EI conocimiento y apropiacion del mundo 
mediante experiencias sensoriales y percep
tuales. 
EI vinculo con los demas y la preocupacion por 
el otro. 
Los intercambios culturales con otros seres 
humanos en el mundo. 

Dimension SociopoliCica 
Capacidad del ser humano para vivir "entre" y "can" 

otros, de tal manera que puede transformarse y 
transformar el entomo socio cultural en el que esCii 
inmerso. 

i, Como se desarrolla? 
En la Formacion de un sujeto politico que puede 
dar cuenta de 10 que ocurre a su alrededor como 
ciudadano formado en tres direcciones: 
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Conciencia historica: que tenga cono
cimiento de los momentos historicos que 
hicieron par:te de la formacion social y 
politica de su entorno y a traves de esta 
explique la actualidad. 

Formacion en valores civicos: elementos 
claves para participar y deliberar de los 
interrogantesde una organizacion politica: 
virtudes civic as que comprende el sentido 
de 10 publico, la solidaridad, la justicia, y 
el reconocimiento de la diferencia. 

Laformacion de un pensamiento (juicio) 
y de una accion politicos que tienen que 
vercon la palabra; los discursos, las razones 
y las personas. Se relacionan con los demas 
y discuten acerca de los asuntos comunes. 

En la fQrmacion de una idea de justicia que debe 
teneren cuenta la necesidad de garantizar 
libertades individuales y la preocupacion de 
fomentar la igualdad social. 
En la formacion del sentido de responsabilidad 
social: con la que se pretende enfrentar los 
serios cambios estructurales dentro de las 
sociedades. 

Esta relacionada con: 

El proyecto politico de la institucion 0 comu
nidad. 
La estructura y organizacion de la sociedad 
alrededor de las normas de convivencia. 
La posibilidad de participar en las concer
taciones en busca de un ordenamiento social. 
El sentido de pertenencia y la responsabilidad 
social. 
El compromiso con la construccion de una 
sociedad mas justa. 

5.26Como se logra la formacion integral? 

Para nosotros en ACODESI es claro que el desarrollo 
de esta Formacion Integral se da a traves de todo el 
Curriculo, es decir, de "todo 10 que intencio-

nalmente educa en razon de nuestra propuesta: el 
conjunto de principios, criterios, plan de estudios, 
programas, metodologias y gestion que orientan el 
Proyecto Educativo Institucional y hacen posible la 
Formacion Integral de la Comunidad Educativa" y 
no unicamente del Plan de Estudios, es decir, ese 
componente del Curriculo que estructura e integra 
gradual y secuencialmente los saberes por medio de 
las areas academicas y de los proyectos pedagogicos. 

Las ocho dimensiones que hemos seiialado permean 
todo el Curriculo a traves no solo de contenidos, 
sino sobre todo de procesos y sub-procesos que 
vamos trabajando por etapas, gradualmente. Somos 
conscientes de que las ocho dimensiones no se 
desarrollan todas de la misma manera, ni con la 
misma intensidad, ni al mismo tiempo, pero si 
buscando que ese desarrollo sea 10 mas armonico 
posible. 

Todo el Curriculo (y no solo el Plan de Estudios, 
como ya dijimos), inserto en el contexto de nuestra 
realidad nacional y regional, en contacto vivo y 
directo con los otros y favorecido por una cultura 
organizacional propia (que denominamos «Cultura 
Ignaciana»19), persigue este objetivo. 

La integralidad de la propuesta tambien implica la 
articulacion, es decir, que los procesos educativos 
esten "amarrados" desde elIos mismos con el 
proposito que se ha definido como el horizonte de 
la accion educativa; en otras palabras, que desde 
una opcion educativa todo el curriculo y todas las 
acciones educativas giren en torno a 10 que se busca. 
Ya no podra haber tareas 0 funciones educativas 
dependiendo de una persona y en cuyo "terreno" 
nadie se puede "meter", sino que definitivamente 
todos tendremos que ver con todo y todos seremos 
corresponsables de este mismo proposito: la 
Formacion Integral. 

5.3 Los actores del proceso 

La Formacion Integral sup one que todos los 
miembros de la Comunidad Educativa son 

19 Esa manera como hombres y mujeres viven la vida al estilo de Ignacio de Loyola con su experiencia fundante y asf sienten, se organizan, 
celebran y comparten esa vida con un modo de proceder segun tiempos, lugares y personas, en el mundo, con el espfritu del Magis, la 
indiferencia ignaciana y el tanto cuanto, para discernir la voluntad de Dios desde una cosmovision de contemplativos en la accion. 
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educadores, y por esta razon, no hay proceso en 
una institucion educativa que se sustraiga de este 
proposito. Ya no existini la posibilidad de dividir y 
aislar las acciones de tipo administrativo 0 de gestion 
de aquellas que son academicas, pastorales 0 de 
bienestar porque las unas no sean educativas y las 
otras si, 0 porque haya acciones que sean asepticas. 

La opcion por la Formacion Integral nos tiene 
necesariamente que mover a hacer una revision 
cuidadosa de todas las acciones educativas que 
desde siempre se habian ejecutado, para reforzar 
aquellas que esten en la linea de este proposito, 
transfontfl1.f0 JlSque,se necesite transformar para 
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pro~;;S:'Y~si1~I5'cesos que son funcion suya a la 
hora de gestionarse y que determinan a los otros 
sistemas de procesos de las demas areas funcionales. 
Dicho de otra manera: es toda la Comunidad 
Educativa, con todos sus estamentos20

, quien hace 
realidad esta oferta de Formacion Integral. Entre 
todos se busca trabajarla con conviccion y no por 
imposicion, porque es una necesidad sentida. 

Asi mismo, toda la gestion de las Areas Funcionales 
que implica el direccionamiento estrategico, los 
procesos del dia a dia y el cambio organizacional 
deben aportar a la Formacion Integral. En este 
sentido, no basta con identificar el proposito como 

tal, sino que necesariamente se tiene que retomar 
la Mision de cada Area Funcional para que desde 
alli, mediante un trabajo en equipo, se pueda ofrecer 
un plan de acciones concretas. 

Se forma integralmente, entonces, en todos los 
espacios, con la participacion activa de todas las 
personas y los procesos existentes en nuestras 
Instituciones; es decir, abarcando la vida toda, yel 
ambito 0 el medio ambiente que la favorece. En 
este proceso se busca hacer consciente y explicitar 
el asi Hamado curriculo 'oculto'. Es necesario 
precisar que cuando en Formacion Integral 
hablamos de trabajo en el aula, no solo nos estamos 
refiriendo al salon de clase sino tambien a todo el 
ambito escolar y, por 10 mismo, las acciones y los 
procesos que se emprendan deben permear todas 
las actividades y acciones que 10 conforman. 

Entre todos los actores, muy particularmente es la 
estrecha relacion que pueda existir entre el maes
tro y el estudiante la que sea definitiva para alcanzar 
la Formacion Integral, porque juntos construyen 
conocimiento y crecen como personas. Si queremos 
estudiantes formados integralmente, necesitamos 
maestros formados integralmente. 

Es importante tambien seiialar que los padres y 
madres de familia, como primeros educadores, 
juegan un papel basico en este proceso de 
Formacion Integral; por esta razon, con ellos se tiene 
que hacer un trabajo de formacion que les permita 
comprender la complejidad y profundidad de esta 
propuesta educativa, y que ala vez los haga actores 
y generadores de muchos de los procesos que la 
conforman y que se viven en el ambito familiar. 

5.4 Implicaciones de la formacion integral 

El asumir la Formacion Integral como el "norte" 
del trabajo educativo implica adelantar un largo y 
definitivo proceso de transformacion de los 
paradigmas mentales y de las mismas practicas 
educativas de los docentes, de los directivos, del 
personal de administracion y de apoyo educativo, y 
en general, de todos como compaiieros apostolicos, 

20 Estudiantes, Educadores. Directivos, Padres y Madres de Familia, Personal de Administraci6n y Servicios. Exalumnos y Jesuitas, 
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pues hay una tendencia generalizada a pensar y a 
decir que, des de siempre, eso nuevo que hay que 
hacer, ya se estaba haciendo. 

En particular, es necesario un proceso de identi
ficacion de todo el Proyecto Educativo para que no 
se entienda como un elemento mas que de manera 
desarticulada se esta considerando. Se requiere un 
trabajo de formacion en el que se retome el 
proposito, se haga conciencia del mismo y se 
movilicen las acciones educativas. 

En una institucion educativa se puede tener como 
ideal formar a los estudiantes integralmente, pero 
cuando se trata de implementar las estrategias 
conducentes a tal fin, surgen grandes dificultades 
debido a que los distintos estamentos encargados 
de concretar las ideas en acciones, realizan todo 
tipo de interpretaciones, generandose con ella una 
gran confusion. Esta confusion recae en tiltimas 
sobre los docentes, quienes 
pueden no tener una idea 
clara de 10 que se entiende por 
Formacion Integral y de los 
medios y acciones pertinentes 
que de ella se derivan. Adicio
nalmente, en muchas oca
siones se piensa de manera 
erronea que la tarea de formar 
integralmente compete basi
camente a los docentes y no a 
toda la Comunidad Educativa 
como se explico anterior
mente. 

El trabajo que es preciso 
adelantar para generar un 
proceso de transformaci6n de 
las practicas educativas que 
las ajuste a 10 que es la 
Formaci6n Integral, esta mas 
en la linea de generar espacios 
en los cuales toda la Comu
nidad Educativa reflexione y 
vaya haciendo claridad sobre 
10 que la misma implica. Asi 
mismo, pueda volverse sobre 
sus practicas y proced~ 
mientos para revisarlos y 

PENSAMIENTO 

profundizar sobre el concepto mismo y sus 
implicaciones. 

Se requiere que todos reflexionen muy concien
zudamente sobre las implicaciones que de esta 
transformacion se deducen para su pro pia Area 0 

funcion dentro del Proyecto Educativo, para que 
desde alli se hagan los cambios pertinentes. En este 
sentido, es significativo todo el trabajo que se pueda 
hacer en la linea de transformar las mentalidades y 
cambiar los paradigmas. 

Tambien, es irnportante hacer un trabajo no solo en los 
aspectos de fondo, sino tambien en los de forma; es 
decir, cambiar nuestro lenguaje y nuestras concepciones 
mas elementales con el fin de lograr que tanto las 
definiciones, los conceptos y los textos en donde 
aparezcan los grandes lineamientos institucionales, 
como las acciones que de alii se deriven, transrnitan y 
hagan presente la Formacion Integral. 

FORMACION INTEGRAL 

Etica 
Espiritual 
Cognitiva 
Afectiva 

OIMENSIONES 

I 
PERFil 
cualidades 

Comunicativa 
Estetica 
Corporal 
Socio·PoUtica 

r- --------- .., 

IGNACIANO 



5.5 ePara que sirve? 

La Fomlaci6n Integral sirve, entonces, para orientar 
procesos que busquen lograr, fundamentalmente, 
la realizaci6n plena del hombre y de la mujer, desde 
10 que a cada uno de ellos les cOlTesponde y es 
propio de su vocaci6n personal. Tambien, 
contribuye aI mejoramiento de la calidad de vida 
del entorno social, puesto que ningl1l1 ser humano 
se forma para si mismo y para mejorar el mismo, 
sino que 10 hace en un contexto socio-cultural 
determinado con el objeto igualmente de mejorario. 

5.6 eComo se lleva a la pnictica? 

La Formaci6n Integral se hace realidad en la 
practica cotidiana de una instituci6n educativa 
cuando ella permea e inspira los criterios y prin
cipios con los cuales se planean y programan todas 
las acciones educativas, asi como en <la puesta en 
obra. 0 ejecuci6n de cada una de elias. En este 
senti do, se puede decir que el curriculo es el medio 
que hace posible que en la pnictica cotidiana este 
prop6sito sea una realidad. 

_ 6. EL PERFIL DEL ESTUDIANTE21 
=j 

6.1 eA que nos referimos cuando 
hablamos del Perfil? 

Si anteriormente dijimos que las dimensiones eran 
"constructos mentales" 0 unidades fundamentales 
de caracter abstracto, ahora decimos que estas 
diolensiones tienen una "lente" 0 un referente que 

no es otro que la Ignacianidad y los demas elementos 
conceptuales propios del Proyecto Educativo de 
ACODES!. EI resultadode eslO, podemos decir, son 
unos grandes procesos 0 cualidades que nos 
permiten determinar el tipo de ser humano que 
estamos formando con todo el proceso educativo. 
A ese conjunto de cualidades 10 hemos denominado 
el Perfil del Estudiante. 

Entendemos por Perfil del Estudiante el conjunto 
de cualidades que expresan el desarrollo de las 
dimensiones del ser humano, de acuerdo con el 
Proyecto Educativo de ACODES!. Si bien las 
Cualidades", en tanto componentes del Perfil del 
Estudiante, se pueden considerar como aquello que 
esperamos que los estudiantes adquieran en su paso 
por nuestras instituciones educativas, tambien es 

cieno que elias, las Cualidades, en tanto que son 
"algo" dinamico que se va construyendo a 10 largo 
de todo el proceso educativo, se pueden considerar 
como los grandes procesos 0 los macro-procesos 
que en este sentido no s610 10 orientan, sino que se 
los va desarrollando a traves de la formaci6n 
humana de nuestros estudiantes. En este sentido, 
de elIas se pueden deducir unos sub-procesos que 
las componen y que tendremos que trabajar si 
queremos que las dimensiones se desarrollen. 

6.2 EI sella propio de nuestro Perfil: 
la Ignacianidad 

AI referirnos a la Ignacianidad" estamos diciendo 
que es el sello particular de las instituciones de la 
Compaitia de Jesus que las hace diferentes de otras. 
Dicha Ignacianidad se expresa en unos principios, 
objetivos, criterios, valores y estilo de gestion. Se 
trata de criterios fundamentales de acci6n que en 
terminos generales son: la formaci6n de hombres y 
mujeres para los demas; una Fonnaci6n Integral 
inspirada y dirigida por un humanismo cristiano; 
una educacion orientada por las exigencias de la 
misi6n hoy: el servicio a la fe y la promoci6n de la 
justicia, asumiendo la opci6n preferencial por los 
pobres como un criterio decisivo; una acci6n 

dirigida por la excelencia humana integral; una 
educaci6n centrada en las personas; una educaci6n 
cuya estructura sea corresponsable y participativa," 
etc. 

Se espera , en consecuencia, que se haga explicito 
ese sella ignaciano y por ella hemas identificado 

" 

" 

Como 10 advertimos al comienzo, este term ina, correspondiente a 10 que antes lIamabamos Perfil Ideal del Bachiller (1984), fue evolucionando 
hasta lIegar a considerarse como el Perfil del Estudiante (1999), pues no se refiere exclusivamente al bachiller de ultimo ana, sino que 
implica a lodos los estudiantes en su proceso de crecimiento a 10 largo de la vida escolar. En este mismo sentido, el termino .. ideal» 
quedaba fuera del alcance de los alumnos, y por ella se prefiri6 optar por el Perfil del Estudiante que 10 implica en su aqui y ahora. 
Entendemos por cualidad la capacidad que se busca desarrollar procesualmente. efr. Glosario elaborado por los Directores Academicos 
en 1999. 
Vasquez S.J.,Carlos. Renovacion Ignaciana. Bogota D.C.: Arte y Publicaciones, 1995. 



unas Cualidades del Perfil del Estudiante que 
permiten traducir en procesos la manera como se 
quiere abordar la form aci6n de los alumnos, 
teniendo como punto de referencia las dimensiones. 

En definitiva, el Perfil, junto con las dimensiones y 
con el prop6sito de todo el proceso educativo, la 
Formaci6n Integral, constituyen el horizonte de 
sentido 0 el marco referencial que siempre hemos 
de considerar cuando queramos encontrar el norte 
de nuestro Proyecto Educativo.24 6.3 Las Dimensiones y las Cualidades 

Segun 10 dicho hasta aqui, podemos afirmar que 
cada una de las Cualidades del Perfil del Estudiante 
explicita una dimensi6n esp ecifica. Es tas 
Cualidades, tal como las ha formulado ACODESI, 
son las siguientes: 

Nuestros Directores Academicos en 1999 acordaron 
respecto del Perfil 10 siguiente: 

24 

DIMENSION CUAUDAD 
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ETICA Capaz de tomar decisiones libres, responsables y j 
autonomas. i 

ESPIRITUAl Capaz de un compromisocristiano en su opcion de 
vida,al estilo de Ignacio de loyola. 

COGNITIVA Capaz de comprender y aplicar creativamentelos 
saberes en la interaccion consigo mismo, los 
demas y el entorno. 

COMUNICATIVA Capaz de interactuar significativamente e 
interpretar mensajes con sentido critico. 

AFECTIVA Capaz de amarse y expresar el amor en sus 
relaciones interpersonales. 

ESTETICA Capaz de desarrollar y expresar creativamente 
su sensibilidad para apreciar y transformar el 
entoma. 

CORPORAL Capaz de valorar, desarrollar yexpresar 
arm6nicamente su corporalidad. 

SOCIO·POLlTICA Capaz de asumir un compromiso solidario y 
comunitario en la construccion de una sociedad 
maS justa yparticipativa. 

1. No podemos hablar de un 
Perfil que se alcanza 0 no 
se alcanza, sino de un 
proceso que puede irse 
evaluando. 

2. Las dimensiones son el 
marco de referencia en 
tanto que las cualidades 
precisan que es 10 que
remos dejar como im
pronta. 

3. Las dimensiones no se 
dan como maximos desea
bles, en tanto las cuali
dades si. 

4. No podemos hablar de 
una jerarquia d e cua
lidades pues todas tienen 
igual importancia. 

S. Las cualidades deben ser 
pensadas de acuerdo al 
proceso de desarrollo de 
lose as) estudiantes. 

6 . Las cualidades, en conse
cuencia, son logros en 
proceso. De alguna ma
nera, punto de partida y 
tambien de llegada. 

7. Las cualidades requieren, 
como se hizo en 1984, 
definirle sus indicadores 
de logro que muestren el 
grado de avance hacia 10 
deseado como "meta" en 
nuestros( as) estudiantes. 

En el Proyecto Educativo de ACODESI se distinguen tres aspectos, a saber: la Formacion Integral como proposito, las dimensiones 
como su concrecion y la Ignacianidad en el Perfil del Estudiante como su sello distintivo. 

PENSAMIENTO IGNACIANO 



7. INTENTO DE ALGUNAS CONCLUSIONESJ su efectivo compromiso con sentido solidario y 
comunitario. 

Hemos hablado del Perfil del estudiante y no solo 
del perfil del egresado de nuestras instituciones 
educativas puesto que consideramos se trata de una 
tarea procesual y permanente, desde los primeros 
anos de escolaridad y para toda la vida, asi se 
esperen en un momenta dado unas "metas" de 
salida, verifieables de alguna manera. 

La formacion integral buscani desarrollar, entonces, 
mediante un proceso continuo, permanente y 
participativo, armonica y coherentemente, todas y 
cada una de las dimensiones de su ser personal: 
etica, espiritual, cognitiva, afectiva, comunicativa, 
estetica, corporal y socio-politica, a fin de lograr su 
' eal~aeion mas plena en la sociedad. 

No podemos hablar del Perfil del estud~'. ,. rtetmt t(:;"';;;~~~~ K" , 
institucion educativa de la Compaiti~~iJha¢~e;~fi.n, a~~D,a~o' ahe 'I~;"dooensiones son demasiado generales, 

,{.r", --) ;(/",- -~ \ ; ''''l .'>.. ~ ll~ . 

obligada alusion a la persoy.yd~~ :gpa~io \y s\I (t ~p ~yie~5.o~ro~~ , educativos se hace necesario 
espiritualidad, a la Com~~'iJa,~~'{;Sitl , 1" ~o , retllr!, las en 10 que llamamos el 
Constituciones, a los docuIJ}ehto%~ prpo~ >' eSJ 

magisterio d~ los P~. ~!f~r,~:~ .. ''''~1, ~j'~",,: ' 
nuestros estudlantes bene ~(f:p :a,d1ir . n 

JI' ' 1.1 

en la persona que surge d~l~s'Ej~fciei 

y que encuentra, a su ve~ ;:~p. f~sU! "'.: . 
de persona, el perfil perf.·~to~ ~ ~ .. "" 

"la actividad peda-

,,\,';.~~ . 
En la centenaria tradicion ~\l~a~\,:a'tie I, , : ia' ; .. ~;'~d 
son claras la opcion por la 'i'e.rsQ:d~yS~ r inq >', • 

integral para buscar mas pl~~ri!en~~rl'a~~,at:n 
humano. '2\ '~ of l 

:.;~ 
La persona que educamos como s ' 
contextualizado en el mundo, es un se?tt-~ 

autonomo, pero un ser con otros, que es capaz e 
trascender en su vida como ser activo que tambien 
10 es. En ese sentido y dada la situacion actual, en 
dicha formacion la Compania quiere enfatizar su 
competencia academica y para la vida, en su 
conciencia critica frente ala realidad y en el suscitar 
tambien en eI no solo su compasion sino tambien 

un santuario que solo Dios conoce" , 
toncieh. En ese sentido, haeemos todo 

e nuestra parte y confiamos en Quien todo 10 
puede, pero no puede sorprendemos, entonces, el 
que haya entre nuestros exalumnos un variopinto 
de hombres y mujeres, ninos y adultos, timidos y 
extrovertidos, de derecha y de izquierda, pobres y 
rieos, revolucionarios y conservadores ... queremos 
formar pero no replicar en moldes prefabricados. 

LECTURAS 



~ Conocimiento personal y la excelencia humana 

Objetivos 

• El estudiante valorarala 
importancia de la 
formaci6n integral y la 
integraci6n emocional en 
su proceso de formaci6n 
profesional. 

• Aplicara estrategias de 

autoconocimiento personal ContenlO do 
e integraci6n emocional, 
que Ie permitan ir ---- . -~---~-
evaluando y mejorando su Este m6dulo Ie ofrecera al estudiante la posibilidad de iniciar 
excelencia humana. un proceso de formaci6n human a, que Ie haga tomar 

conciencia de la importancia de integrar la excelencia 
• Mejorara sus relaciones academica con la excelencia humana, caracteristica distintiva 

sociales interpersonales, de los centros educativos confiados ala Compania de Jesus. 
desarrollando su capacidad 
de conocer la forma de ser Utiliza cuatro dias de clase de 1 :30 hora cada uno (ocho 
de otras personas. 

• Iniciara un proceso de 
formaci6n humana que Ie 
permita integrar su 
excelencia academica con su 
excelencia humana. 

periodos de 45 minutos cada uno) 

Para alcanzar este objetivo, el M6dulo se estructura en 2 
seCClOnes: 

1. La formaci6n integral y la integraci6n emocional: En esta 
secci6n, que debe desarrollarse en un dia de clase (1 :30 
hora) de duraci6n, se busca que el alumno tome conciencia 
de la importancia de la formaci6n integral, de la integraci6n 
emocional y del conocimiento personal dentro del marco 
de su formaci6n profesional y de la tradici6n educativa de 
la Compania de Jesus. Se desarrollaran los siguientes 
contenidos de aprendizaje: 
a. La importancia de la formaci6n integral en un centro 

educativo confiado ala Compania de Jesus. 



b. La importancia que Ignacio de Loyola da a Ia integraci6n de los "saberes" y los "senti
mienros" (sentir y gustar internamente). 

c. La importancia que tienen Ia inteligencia emocional (D. Goleman), Ia inteligencia creadora 
y pdctica (R. Sternberg), para el exito profesional. 

2. EI proceso personal de Ia persona Iandivariana: En esta secci6n, que puede desarrollarse en tres 
dias de clase (1 :30 hora de duraci6n cada dial se iniciara a los estudiantes en un proceso de 
conocimiento y desarrollo personal, siguiendo el modelo de formaci6n propuesro por el Instituro 
Centroamericano de Espiritualidad (ICE). Se desarrollaran los siguientes contenidos de 
aprendizaje: 

a. La importancia de "discernir" Ia propia vida, a traves del conocimiento personal. 
b. La parte herida de Ia persona: el origen de las heridas en las necesidades insatisfechas, los 

sintomas de Ia herida (las compulsiones, las reacciones desproporcionadas, Ia culpa mal 
sana, Ia baja estima y los patrones negativos de conducta). EI enneagrama, una teoria de 
comprensi6n e integraci6n de la persona. 

c. La positividad de Ia persona: Ia Iimpieza de Ia herida desde el propio manantial, las expresiones 

Metodologia 
del pozo (la auroestima positiva, Ia conciencia solidaria y el comportamiento etico). 

La formacion integral y la integracion emocional: Esta seccion sera una sesion mas introductoria y motivacional, 
que Ie permita a los alumnos comprender y valorar este tipo de experiencias de formacion en su formacion 
profesional. En este sentido podra tener una parte importante de dase magistral, pero esta debe permitir dar 
herrarnientas para introducir a la lectura de algunos textos que puedan generar reAexion y discusion en la 
misma sesion a en la siguiente. Se sugieren las siguientes actividades: 

1. Explicar el concepto de formacion integral, sus diversas dimensiones y su importancia en la formacion 
profesional (efr. EI perfil del estudiante que pretendemos formar en una instituci6n educativa ignaciana, 
Leonardo Rincon) . Poner ejemplos a modelos de excelencia academica, pero sin excelencia emocional a 
moral, de modo que generen discusiones morales (par ejemplo el caso de Hitler). 

2. A partir de la explicacion anterior, plantear la importancia que Ignacio de Loyola daba a la integracion de 
10 intelectual con los deseos y sentimientos. Explicar como sus grandes decisiones eran una mOlda de 
reAexion intelectual, pero partiendo de los deseos y los sentimientos de la persona. 

3. Terminaresta justificacion, sefialando como las recientes investigaciones tarnbien han revelado la importancia 
que tienen otros aspectos de la persona para su exito profesional, par encima de la inteligencia cognitiva: 
a. Explicar brevemente la teoria de la Inteligencia Emocional (Daniel Goleman). 
b. Puede e;plicarse tambien la propuesta de integracion de la inteligencia exitosa (Inteligencia analitica

inteligencia creativa - inteligencia creadora) de Robert Sternberg. 
c. En todo caso, se trata de que los alum nos comprendan que no basta "saber mucho" para tener exito 

profesional, se requieren Otras cualidades humanas que tam bien deben ser desarrolladas. Este argumento 
debe preparar a los alumnos para iniciar la segunda seccion del Modulo. 

EI proceso personal de la persona landivariana: Esta seccion es la parte central del Modulo 2, y debe tener una 
metodologia Tipo TALLER. Par ser un proceso que genera grandes movimientos internos en los estudiantes, 
debe ser trabajado con sumo cuidado, tomando en cuenta que no puede darse toda la "intimidad" del caso par 
el numero alto de alumnos, el nivel de madurez de los alumnos, etc:, pero si debe permitir que los alumnos 
"reAexionen" sabre su propia vida, buscando ser mejores personas. 



Actividades Programadas 

Por 10 anterior, se sugiere tratar los contenidos de la siguiente manera: 

a. La parte herida de la persona (2 sesiones): 
Explicar la estructura de analisis que se usara (Ver acetato de Cabarrus), mostrando 
como se vinculan todos los elementos entre s1. Una matriz, 0 la estructura del 
Enneagrama proporciona una buena estructura explicativa (ver acetato de Pangrazzi). 
Lo importante es ver como cada uno de los elementos da origen a los siguientes 0 

los explica. 
AI usar la explicacion basada en el Eneagrama, es importante dar una introduccion 
sobre su origen, planteando que no es la unica propuesta que existe, que algunos no 
10 aceptan por su origen "sun", pero S1 es una de las teodas que mejor explica a la 
persona. En este sentido, conviene pasar alguna de las pruebas que existen para 
identincar el propio N umero (Ver acetato), y comentar los resultados con los alumnos. 

b. La positividad de la persona (1 sesion): esta parte es importante abordarla, para no dejar 
a los alumnos con la sensacion de que no existe solucion 0 cura a las heridas. Se trata de 
que los alumnos descubran sus potencialidades, sus cualidades, mejoren su autoestima 
y tengan el "deseo" de actuar eticamente. Para el desarrollo de esta parte se sugiere: 

Discutir, a partir de casos, los principios eticos que se proponen (ejemplo, que opinan 
del Principio del destino universal de los bienes, que implicaciones tiene, etc.). La 
metodolog1a de analisis de casos, discusiones morales 0 analisis cdticos pueden ayudar. 
En esta parte, se puede plantear la teoda de las "FLECHAS" del Eneagrama, dando 
a los estudiantes pistas de desarrollo personal (Ir hacia el numero contrario que me 
integra y evitar ir hacia el numero que me desintegra). 



Evaluacion del modulo 

a. Evaluaci6n cualitativa del proceso: Por la caracteriscica que 
tiene este M6dulo, conviene que conforme se aborden los 
temas, se pueda ir evaluando cualitativamente el proceso. Esto 
se puede hacer a traves de preguntas que el alumno debe 
hacerse, y que deben ser respondidas oralmente 0 por escrito: 
a. ~Que me ha parecido este tema? ~Que fue 10 que mas me 

impact6? 
b. ~A que me "mueve" el desarrollo de este tema? ~Que he 

sentido en su desarrollo? 
c. <Con que idea no estoy de acuerdo? ~Por que? 

b. Evaluaci6n sumativa: Por el caracter de Taller del M6dulo, la ; 
presencia y participaci6n en dases es parte importante de la 
nota. Pero para complementar la dase presencial, se deben 
asignar lecturas 0 actividades complementarias, que pueden 
ser evaluadas por medios pertinentes: comprensi6n de lecruras, i 

pruebas cortas, elaboraci6n de videos (ejemplificando los 
mecanismos de reacciones desproporcionadas), drama
tizaciones, etc. Se pueden desarrollar Guias 0 matrices de 
analisis (Cft. Beber del propio Pow, de Carlos Cabarnis S.J., 
donde presenta algunas matrices de trabajo), que deben ser 
completadas y entregadas para su valoraci6n. 
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LA FORMACIN HUMANA OESOE LA PERSPECTIVA IGNACIANA 

Decimos que estas 
ocurrencias sobre el 

pensamiento ignaciano, sf 
pueden Ilegar a interesarte 

porque tienen que ver con 10 
profundo y 10 fundamental 

de la vida. 

------~----

Querido/ a Landivariano/ a: 

Habras notado que ultimamente se esta poniendo de moda en 
la Landivar decir que es "tradicion jesuita en Guatemala", y 
hasta 10 habnis visto en todos los membretes oficiales. Y 
seguramente te has preguntado 6que querra decir eso? sin poder 
llegar a comprenderlo realmente! 

Tambien de un tiempo para aca, se te han presentando posters 
que hablan de la cualidad de la Landivar, es decir, de 10 que la 
hace diferente. Y quiza has dicho jpero que ocurrencias! 

Tampoco es raro que ahora aparezca, en varios lugares de la universidad, una cara de un hombre con barba 
que no es Rafael Landivar -a quien tal vez no conoces mucho- sino un tal Ignacio de Loyola del que dicen que 
fundo a los jesuitas, que son los que dirigen esta Universidad. 

Y ahora ademas, se te ofrece una materia sobre "pensamiento ignaciano" y jhasta un texto!. 2.Que es 10 que 
hace a un landivariano? 2.Que es el pensamiento ignaciano? .. Seguramente no son las preguntas que te 
interesan mas, quizas ni te importan. jQue ocurrencias! jCon tantos otros asuntos en tu vida que te quitan el 
sueno, que te preocupan, que te interesan, que te entretienen, que te hacen sonar!' jCon tantas cosas por 
conocer que interes puedes tener por el tema de este curso de "Pensamiento ignaciano"! 

Quiza no son muchas las cosas que puedes tener claras ... 2.Has conocido algo de Ignacio de Loyola? 2.Habras 
tenido en tu vida algunos datos de quienes son los jesuitas? 2.Sabes que han hecho en Guatemala? .. Quizas 
puedes recordar algunas iniormaciones, pero no te culpo si no sabes siquiera 10 que significa ese nombre de 
"jesuitas" -jesuitas quiere decir que son personas "como Jesus"-. A 10 mas, sabras que es el modo como nos 
identifican a los que pertenecemos ala Compania de Jesus, pero desconoces que fue un apodo que nos 
pusieron al comienzo como un insulto, tal vez ir6nico, pero que al final quedo como un nombre. jEn eso 
salimos ganando! 

El que te propongamos ahora un curso de "pensamiento ignaciano" es algo que hacemos, no por lIenar un 
requisito, sino porque nos hemos dado cuenta de que, por mucho tiempo, en la Landivar hemos descuidado 
esto. jLes hemos robado una de las ensenanzas mas utiles que podriamos haber dado a nuestros estudiantes! 
Con 10 que ahora te estamos presentando te invitarnos a descubrir que este tema, aparentemente tan lejano a 
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10 que de verdad te importa, que estas ocurrencias, 
te van a revelar mucho de 10 que eres en el fondo, de 
tus deseos mas profundos, de tus anhelos, de tus 
ansias de libertad y felicidad. jSabemos que descubrir 
quiEm eres, captar 10 que de verdad te identifica, ver 
el sentido de tu vida si que te puede interesar! 

Decimos que estas ocurrencias sobre el pensamiento 
ignaciano, si pueden llegar a interesarte porque tienen 
que ver con 10 profundo y 10 fundamental de la vida. 
Ignacio de Loyola fue un hombre de gran vision. 
Exagerando un poco se ha llegado a decir que el-en 
el siglo XVI- fundo la psicologia. cPor que? Porque 
con su vision capto los engranajes de la vida per
sonal y se dedico con ahinco a captar e influir en los 
engranajes de la historia. jEse fue su gran aporte! 
Ignacio es un hombre que comprendio a la persona 
humana desde el fondo y visualizo el trabajo en el 
mundo pero haciendolo desde el corazon de las 
cosas. jEse fue su gran invento! Por eso, no conocer 
el pensarniento de Ignacio en una institucion dirigida 
por los jesuitas, no tiene excusa: les hemos privado 
de 10 mas valioso que podriamos darles, ademas de 
la preparacion academica. En esto se ha fallado en 
esta universidad, 10 confesamos. 

Este texto, entonces, no es un texto academico mas. 
Es un mapa que te va a guiar hasta el fondo de ti y 
que se va a convertir en herramientas para "en todo 
acertar", como decia San Ignacio. Eso es 10 que 
esperamos. 

LA FORMACION HUMANA 

~ 
DESDE LA PERSPECTIVA IGNACIANA 

Deciamos anteriormente que Ignacio capto 10 que 
es la persona, y es desde alii desde donde el te puede 
interesar y desde donde puedes descubrir 10 que 
aportara a tu vida llegar a conocerle. 

Ignacio logro intuir -como luego 10 hizo Freud y 10 
viene haciendo toda la psicologia- eso que ahora 
llamamos el inconsciente, eso que sabemos que esta 
ahi pero casi ni nos damos cuenta de ello. Por otra 
parte, experimento que es precisamente en ese 
inconsciente nuestro en donde Dios actua y se nos 
revela -San Agustin decia que Dios es 10 mas intimo 

de nuestra intimidad-. Pero Ignacio tambien encontro 
que ese inconsciente es materia dispuesta, es caldo 
de cultivo, de la accion del mal de este mundo que 
nos seduce y nos atrae: nos vuelve sus complices 
acrecentando asi el desorden y el desajuste del 
mundo, y herimos al Universo -ahora, tambien 10 
consideremos asi-. Esto quizas no 10 sabias 0 tal vez 
no 10 creias .. . 

Por esa razon, San Ignacio invento una metodologia 
para distinguir, para discernir -decia el- 10 que 
contribuye a la vida personal y comunitaria, y 10 que 
contribuye a generar el mal personal y del mundo. 
Es decir, de Ignacio podemos aprcnder a discernir la 
vida para descubrir -al evaluar 10 que hacemos y al 
analizar la realidad- que es todo aquello que 
contribuye a la vida personal y a la vida comunitaria, 
y a la vez darnos cuenta de cum es el modo como 
contribuimos a generar el mal personal y del mundo. 
Si ya vas captando esto, ya estas conociendo 10 mejor 
de Ignacio, aun cuando no sepas ni cuando nacio ni 
donde ... 

Haciendo como una sintesis diriamos que Ignacio: 
• descubrio los entresijos de la persona humana, 

para que asi sea posible ayudar a que se conozca, 
crezca y genere nuevos modos de relacionarse 
con ella misma, con los otros, con el entorno y 
con Dios, 

• experimento que la persona, en 10 mas intimo 
suyo, encuentra la presencia de Dios actuando 
en ella -sin olvidar que 10 encuentra tambien en 
las personas que sufren, en quienes padecen, en 
quienes pasan necesidad de cualquier indole-, 

• encontro -tambien en las propias honduras de la 
persona humana- como el mal del mundo seduce 
yengaiia, 

• capto que las cosas de la historia tienen 
estructuras que son las que tienen que ser 
modificadas, si se quiere cambiarle el rostro a 
nuestra historia que es cada vez mas particular, 
pero tambien cada vez mas global, 

• reconocio la necesidad del discemimiento y del 
analisis de la realidad, como medios para ir 
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descubriendo cada dia quien soy, que sentido 
tiene rni vida y que debo hacer por el bien de las 
de mas personas ... 

Vamos a ir reflexionando ahora, un poco mas 
despacio, como estas intuiciones de Ignacio en el 
sigl0 XVI esmn totalmente vigentes, y sobre todo, 
como desde ellas podemos ir encontrando un nuevo 
modo de ser, de estar en la vida, en el mundo ... 

LOS DOS ROSTROS 

Utilizando una metafora bastante elocuente podras 
comprender mejor esto. Los dos rostros de nuestro 
corazon nos hacen situamos y comportarnos con 
nosotros mismos, con los otros, con el entorno y con 
Dios de maneras diferentes: como moscas 0 como 
abejas obreras. Darte cuenta si eres "mosca" 0 cres 
"abeja obrera" te da pistas para comprender desde 
que lado del corazon vives de ordinario. 

-=- DEL CORAZON DE LA PERSONA HUMANA 
-=') 

Las moscas esmn en el estiercol, en 10 mas sucio, y 
10 llevan a donde debe haber mayor limpieza... Las 
abejas trabajadoras extraen 10 mejor de las flores, y 
ademas producen la rniel que es un alimento nutritivo 
y un remedio fundamental para los demas. 

Como deciamos, Ignacio captolos entresijos -las cosas 
ocultas- de la persona. En palabras mas cercanas 
diriamos que 10 que revela la experiencia personal 
implica, por una parte, una realidad golpeada, herida, 
vulnerada pero tambien, por otra, un potencial, unas 
fuerzas, un "pozo" de posibilidades, un conjunto de 
fuerzas positivas. Es decir, que toda persona esti'! 
movida en su actuacion pOl' una mezcla de esas dos 
partes de su corazon: la herida y el pOzo' jYestos 
son los dos rostros del corazon de la persona 
humana ... ! 

Es la mezcla de esas dos realidades 10 que hace que 
cada persona sea ella misma. Es el interactuar de la 
parte vulnerada y el potencial de posibilidades, 10 
que va dando la identidad a la persona, y en donde 
puede ir descubriendo cual es e1 sentido de su vida y 
cual es su tarea en la historia. 

Por esto, en 1a medida en 1a que te hagas mas 
consciente de estas realidades de tu inconsciente1, 

en la medida en la que te des cuenta de 10 que brota 
de tu parte vulnerada y la vayas sanando, y te des 
cuenta de la riqueza que hay en tu pozo y 10 :&fa ,as 
potenciando, te iras conociendo, iras creciendo Y: 
descubriendo tu verdad mas honda, y a la vez, al ser . 
una persona modificada por dentro, iras modificando 
las estructuras de 1a historia. jSeguro que estas 
ocurrencias si que te interesan! Y son parte del1egado 
que -aunque en otl-as palabras, propias de su epoca
nos dejo Ignacio de Loyola y van constituyendo el 
pensamiento Ignaciano. 

Como en este momento, seguramente querras saber 
mas de esto, hab1aremos un poco acerca de 10 que 
es e1 peso de 1a herida y el empuje de la positividad. 
A medida que vayamos reflexionando, iremos 
proponiendote algunas ocurrencias para tu 
autoeva1uacion ... , pues, como decia Ignacio, es 
necesario evaluar, discemir 10 que pasa en nuestl-o 
interior para que sea posible ir entrando en los 
entresijos de nuestra propia persona y tambien asi 
sea posible, sacar el maximo provecho para nosotros 
mismos y para las demas personas. No sigas de largo; 
detente un poco en ellas y empieza a buscar dentro 
de ti misma respuestas a tus preguntas vitales. 

1. EL PESO DE LA HERIDA. .. cd' 
Empezaremos hablando de la parte herida, golpeada, 
vulnerada, porque a veces es la que mas res alta, 
tambien porque por no conocerla nos juega malas 
pasadas, nos lleva a comportamientos que no 
entendemos y con los que nos hacemos dano y 
hacemos dano a las demas personas, pero sobre todo 

, -iyesto es 10 mas importante!- porque par no habemos 
topado conscientemente con ella, por no habernos 
percatado de su existencia, pOI' no haberla 
desentraiiado y sanado, esta ahi enturbiando nuestro 
pozo, oscureciendo nuestras potencialidades, 
impidiendonos realizar nuestros deseos mas 
profundos. 

Cuando hablamos de inconsciente no 10 hacemos usando el concepto estrictamente Freudiano de sus inicios -y como se entiende con 
frecuencia en la actualidad- sino como algo de 10 que no somos conscientes, pero esta ahi y esta ahi actuando en positivo y negativo. 
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Precisamente el peso de nuestros golpes internos no 
nos dejan ver la fuerza de nuestro "pozo". A pesar 
de que a veces tenemos falsas experiencias que 
parecen como elementos positivos, y entonces 
fanfarroneamos, "nos creemos" mas de 10 que somos, 
nos manifestamos como "mejores que los demas" ... 
Incluso algunas personas llegan a confundirse y 
llaman a eso tener "alta estima"... jpero no!: los 
metros de altura a que te encumbras son los metros 
del s6tano en que te encuentras atrapado ... 

De eso golpeado te puedes dar cuenta con cierta 
facilidad si analizas tu vida. Lo vulnerado brota mas 
claramente cuando hay excesivo cansancio 0 

presiones externas, peru tambien las sensaciones 
negativas surgen por si mismas, como si tuvieran 
vida propia. La experiencia es, en ese momento, 
como si 10 negativo te habitara, te dominara. 

eNo es verdad que hay cosas como un peso que te 
llevan siempre a la negatividad, al desanimo, a la 
experiencia de estar como abandonado, como aislada, 
como ansiosa, como angustiado... -eso que se llama 
"depresi6n"- y que no sabes ni porque vienen y casi 
tampoco sabes ni c6mo se van? eNo es cierto que 
has intentado acallar, muchas veces, todos esos "ruidos 
desequilibrantes" del vacio interno, con mas trabajo, 
con mas actividad, con drogas, con alcohol, con 
musica, con televisi6n que te "distraigan"? eNo es 
verdad que quiza alguna vez has intentado preguntarte 
que te pasa pero no has podido entenderte en nada y 
entonces has optado por espantar el malestar con cosas 
externas? 

Pues bien, todo eso brota de 10 que llamamos el peso 
de la herida, el peso de 10 golpeado de las primeras 
experiencias -que no necesariamente tienen que ser 
experiencias tragicas y que ademas, todas las perso
nas por sanas que sean y aunque hayan tenido una 
infancia positiva en terminos generales, 10 llevan 
consigo-. Cuando estamos en el seno materno 
nuestras vidas vienen preparadas para vivir en 
plenitud. Sin embargo, ya desde ese seno podemos 
ir recibiendo una serie de estimulos negativos y 
positivos que marcan el comienzo de nuestra 
existencia, y que luego con diversas experiencias de 
la infancia van configurando nuestra parte herida. 

La necesidad fundamental que tiene toda niila, todo 
niilo, es la de recibir el reconocimiento de su per-

sona y sobre todo el derecho a recibir el amor 
incondicional de parte de sus padres -0 quienes hagan 
el papel de ellos-. 

Pero este "derecho" primario puede ser violentado 
de muchas maneras. Se aplasta cuando no se acepta 
el embarazo de la madre... cuando no se esta de 
acuerdo con el sexo de quien nace ... cuando se brinda 
amor condicionado: "te quiero si.,. 0 te quieropor ... ". 
Se golpea este derecho cuando los padres no creen 
en la niiIa, cuando los padres, no apuestan por el niiIo. 
Se violenta este derecho primordial cmmdo no hay 
un clima de tranquilidad sino de zozobra. Se maltrata 
ese derecho cuando no recibe esa personita el tacto 
adecuado, mas aun cuandose erotizaJ? las carioias, . 
cuando se reciben castigos fisiCQs. Se quebranta ese 
derecho cuando los niilos, cuando las nliias perciben 
los conflictos matrimoniales, cuando se sienten 
comparados, cuando se sienten abandonados,cuando 
sienten que prefieren a sus hermanos, cuando son 
ignorados 0 sobreprotegidos, etc. 

Es importante descubrir esto, porque es justamente 
el ir buscando satisfacer esta necesidad que no fue 
satisfecha en la niilez, la que me hace reaccionar 
desde esa carencia y me hace buscar -ya siendo 
adulto- satisfacciones como si fuese aun pequeila. 

eDe quien se espera la satisfacci6n de estas 
necesidades? eQuienes son los agentes provocadores 
de las heridas por la falta de amor incondicional? 
Los principales agentes que contribuyen a la 
generaci6n de las heridas son -en disposici6n 
jerarquica-: la madre, el padre, los herman os y 
hermanas, los familiares cercanos. Actitudes de los 
padres, frases, exigencias de comportamientos 
superiores a su desarrollo, sensaci6n de ser relegado 
al cuidado de varios miembros de la familia, ironias, 
burlas, chantajes y sobreprotecci6n. Tambien 
ambientes inh6spitos, econ6micamente precarios, 
insalubres, violentos 0 de guerra. Pueden ser tambien 
momentos de intenso dolor y perdidas afectivas 
tempranas. Todas estas son algunas posibles formas 
de experimentar el no-reconocimiento, la no
satisfacci6n de las necesidades basicas, la ausencia 
del amor incondicional, generandose asi, las heridas. 
Es importante que tengas en cuenta que las heridas 
pueden darse por falta 0 por exceso. Es decir, por la 
no-satisfacci6n de la necesidad 0 por la satisfacci6n 
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exagerada de esta -por la falta de atencion 0 por la 
sobreproteccion-. Pueden ser por un golpe fuerte, 
muy intenso, 0 se pueden dar por la repeticion 
con stante de hechos de la misma naturaleza -una 
sensacion de no ser querido constante durante la 
infancia, 0 de tener que hacer cosas para ganar 
carino, para sobresalir, etc.-. 

Estas heridas, al producir una sensacion de inde
fension en el niiio, en la nina, hacen que suIjan en 
ellos unosmiedos basicos: a ser condenada, a no 
ser querido, a fracasar, a sercomparada, a quedarse 
vacio, a set abandonada, a sufrir, a mostrarse debil, 
al conflicto. 

Cuando se estan provocando las heridas y se estan 
gestando los miedos, en el inconsciente se esta dando 
tambi<€m, casi al~ismo tiempo, la formacion de los 
mecanismos de defensa, con los cuales el niiio, la 
niiiaj quieren impedir que se Ie siga golpeando. Estos 
mecanismos son como las murallas que pone la 
propia estructura psicologica para no permitir seguir 
siendo maltratada, para que no se Ie haga mas dana; 
son barreras para que no se repita 10 que se vivio en 
el pasado. iNo olvides que todo esto es inconsciente, 
es decir acontece en forma mecanica, involuntaria y 
sin darnos cuenta! En este momenta tambien se 
forma la estructura corporea, como la coraza, que 
llega a ser como el gran mecanismo de defensa. 

Actividad No. 1 
Para comprender y vivenciar mejor el tema "el 
peso de la herida", es necesario comprender la 
teoria del Enneagrama, como un instrumento 
reconocido para lograr un mejor conocimiento 
personal, de modo que pueda identificar su numero 
dentro de esta teoria. Esto se puede lograr a traves 
de alguna pruebas escritas que existen para ello 0 

por la confrontacion de las caracteristicas de cada 
uno de los numeros. 
Se sugiere compartir esta experiencia, dialogando 
sobre aspectos como: 
a. tEstas de acuerdo con la triada corazon

cabeza-higado? tPor que? 
b . tTe ayudo la teoria del Enneagrama para 

conocerte mejor? tPor que? 
c. tExiste algo que te llamo la atencion de esta 

propuesta? tPor que? 
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d. tExiste algo en 10 que no estas de acuerdo de 
esta propuesta? tPor que? 

e. tA que te motiva el estudio de esta teoria? 

2. LOS "SiNTOMAS" DE LA 

Es probable que ahora te estes preguntando, tY como 
se sabe eso; como se reconoce la herida? Pues bien, 
porque aunque estas heridas esten en el inconsciente 
y en los recuerdos infantiles de la mas tiema infancia, 
hay una serie de comportamientos que hacen que se 
manifiesten, unas cosillas en las que se nos "nota", 
se nos echa de ver que estamos actuando desde 
nuestra parte golpeada, que estamos respondiendo 
desde nuestra herida. Es decir, en ese muro que 
forman los mecanismos de defensa y que parece una 
fortaleza, existen, unos agujeros, unos sintomas por 
los cuales se manifiestan las heridas, los miedos y 
aun los mismos mecanismos de defensa. En sintesis, 
los miedos, la parte vulnerada se esconden en los 
mecanismos de defensa para protegerse, pero a pesar 
de esto, la herida se manifiesta. iLos sintomas son 
elocuentes! 

tCuales son esos sintomas, esas cosas que nos 
delatan? Las compulsiones, las reacciones 
desproporcionadas, el sentimiento malsano de culpa, 
la baja estima personal, las voces negativas que nos 
repetimos y con las que nos hacemos dano, la postura 
corporal, y en general un patron negativo de 
conducta. Todo esto tambien se trasluce en las 
imagenes fetichistas de Dios que brotan de las 
compulsiones, y emerge, simbolicamente, en los 
suenos. Luego nos detendremos en cada uno de 
estos sintomas. 

Compulsiones. La compulsion es un mecanismo 
psicologico inconsciente y contra fobico que brota 
de los miedos; es decir, la compulsion es un 
comportamiento contrario al miedo, que pretende 
que la amenaza que Ie provoca ese miedo, no se 
cumpla. Son actos repetitivos con los que se 
intentaba escapar de los miedos, pero sin embargo, 
"son cronica de una muerte anunciada": final
mente llevan al miedo que las origino. iEs justa
mente la compulsion la que hace que el miedo se 
haga realidad! 

IGNACIANO 



Segllll el Eneagrarna2 las compulsiones tipicas que 
se asocian a los miedos son: el ser perfeccionista 
para evitar ser condenado -pero justamente se recibe 
la con den ada por eso-; el ser extremadamente 
servicial para evitar el no ser querido -pero justamente 
por eso se provoca el rechazo de los demas-; el buscar 
tener exito antes que nada por miedo al fracaso -y 
entonces va de equivocacion en equivocacion-; el 
mostrarse notoriamente como diferente para no ser 
comparado -y justo por eso se Ie compara con los 
demas-; el ser un acumulador intelectual por miedo 
al vacio -y precisamente sentirse cada vez mas y mas 
vado-; el seguir la nonna antes que nada por el miedo 
al abandono -y eso 10 lleva a ser constantemente 
abandonado-; el buscar desmedidarnente el placer -
exponiendose constantemente al sufrimiento-; el 
buscar el poder por miedo a mostrar su fragilidad -
dejando esta cada vez mas en evidencia-; y el ser un 
pacifista enajenado por miedo al conflicto -generando 
con eso facilmente situaciones conflictivas-. Como 
ves, muchas de las cosas que ordinariarnente haces 
o ves hacer a otras personas, pueden estar motivadas 
por heridas y miedos inconscientes, mas que por 
decisiones personales de obrar asi. 

Mirando tambien el ambito espiritual -recordemos 
como Ignacio encontro que tambien en las honduras 
de la persona estaba el mal que seduda y engaiiaba-, 
podemos captar como las compulsiones generan 
-ademas de la realizacion del mismo miedo que 
quieren evitar- una imagen distorsionada de Dios. 
Las compulsiones hacen que no se perciba el Dios 
de Jesus, sino que se adore un dios fetiche que hace 
alianza con tu propia compulsion: un dios 
perfeccionista que te premia si eres perfecta, un dios 
que exige sacrificios, idolo de los meritos personales, 
y el exito, intimista, manipulable, juez implacable, 
idolo del hedonismo, Idola todopoderoso y jhasta 
idolo obsesivo sexual! 

Se crean, desde las compulsiones, imagenes 
distorsionadas de Dios que te hacen relacionar con 
un dios mercantilista, vengativo, controlador, 
exigente, abandonador, posesivo, dominante, 
ritualista, nonnativo, prohibitivo, asfixiante, e incluso 

jmuchas veces mas aplastante que tu propia 
compulsion y tu propia herida! 

Reacciones desproporcionadas. Deciarnos que otro 
de los sintomas de la herida son las reacciones 
desproporcionadas. Es una especie de "hiper 

. sensibilidad" que te hace ver la herida por todas 
partes, que hace que "encuentres" por donde vas 
pasando datos que confirman tu sentimiento 
vulnerado de la infancia: "no me quieren, no soy 
importante, no me valoran, no creen en mi, me van 
a hacer dano, si no hago "esto" me abandonaran ... ". 
Se te puede convertir como en tu cancioncita 
permanente y en tu repetido reclarno a los que te 
rodean en cualquier circunstancia. Es decir, la 
reaccion desproporcionada sobredimensiona la 
herida que viviste en la infancia. 

Estas reacciones son desproporcionadas con el 
estimulo presente, pero muy proporcionadas con 10 
que ocurrio antes. No se ajustan a los estimulos 
actuales aunque si a los pasados. No hay proporcion 
entre 10 que "me hacen" en el momenta presente y 
la reaccion actual, pero si la hay entre el estimulo 
presente y 10 que acontecio en la infancia. Se 
caracterizan por ser una reaccion muy fuerte, que 
se repite con frecuencia 0 que dura mucho tiempo. 

Culpa malsana. Otro sintoma de nuestra parte 
vulnerada, es la culpa malsana, es decir, del 
remordimiento que lleva a la negacion del auto 
perdon, y por tanto incapacita para experimentar 
muchas veces la gratuidad del arnor humano y, ya 
en el plano espiritual, la misericordia de Dios. 

El remordimiento -te comes a ti mismo- hace que 
te quedes encerrado en ti cuando comentes un 
error, cuando haces algo inadecuado, cuando 
fallas, lamentandote de tu incapacidad y 
autodestruyendote con las cosas que te dices, en 
vez de centrarte en las consecuencias de tu accion, 
para aprender de ella y para buscar caminos de 
reparacion -si es posible- 0 por 10 menos para evitar 
futuras reincidencias -esto seria la culpa sana 0 

fecunda, el arrepentimiento-. La culpa malsana 

EI Eneagrama es un mapa de conocimiento de la persona. Como su nombre 10 indica son nueve tipos de personalidad que tienen un 
conjunto de interrelaciones entre sf. Es una tradici6n Sufi de hace mas de dos mil anos. Es una de las teorfas basicas de comprensi6n de 
la persona que utilizamos en los talleres en ellCE -Instituto Centroamericano de Espiritualidad-. 





como tu en el que tal vez el problema mas personal 
quizas no haya todavia presentado sus consecuencias 
funestas al grado mas alto. Precisamente porque la 
energiajuvenil cubre muchos resquicios que poco a 
poco despues, con el tiempo, se iran notando. Con 
todo, hay ciertos sintomas, ciertos puntos de alarma 
que te pueden indicar cuanto te tendrias que trabajar 
para poder llegar a ser todo 10 que estas llamado a 
realizar. Por eso te invitamos a tomarte un poco de 
tiempo para analizar estos aspectos, para parar ante 
esas ocurrencias para autoevaluarte ... y dejarte 
interpelar por ellas. 

Es probable tambien que haberte explicado este 
funcionamiento quiza puede provocar en ti el dcseo 
de entrar en tu interior y dedicarte a la tarea de 
comenzar a tomar en serio tus partes golpeadas que 
te causan tanto dano sin ser consciente de ello, y sin 
querer ni darte cuenta, a todo tu entorno. 

Actividad No. 2 
Es importante diferenciar entre los diversos 
"Sintomas de la herida" (compulsion, reacciones 
desproporcionadas, culpa malsana, baja estima). 
Con ayuda de la estructura propuesta en el 
enneagrama (ver acetato de sinopsis de algunas 
caracteristicas de cada tipo de enneagrama), debe 
tratar de: 
a. identificar su numero del enneagrama 
b. identificar la herida (0 el temor) propia de ese 

numero. 
c. Identificar su compulsion 
d. Identificar su reaccion desproporcionada 
e. Identificar sus deseos, tentaciones, y puntos 

de alarma. 

Se sugiere com partir esta experiencia, dialogando 
sobre aspectos como: 

2.Existe algo que te llamo la atencion de esta 
propuesta? 2.Por que? 
2.Existe algo en 10 que no estas de acuerdo de 
esta propuesta? 2.Por que? 
2.A que te motiva el estudio de esta propuesta? 

Actividad No . 3 
Despues del estudio sobre los sintomas de la herida, 
conviene que cada estudiante realice un inventario 

personal de aquellos elementos de su vida y su 
persona que siente la necesidad de mejorar 0 

modificar. Esto servira para llevar material de 
trabajo para la segunda parte sobre "el empuje de 
nuestra positividad". 

3. EL EMPUJE DE NUESTRA POSITMDAD ( 

Deciamos que nuestro corazon tenia dos caras. 
Hemos incursionado en ellado oscuro, en ellado de 
la parte vulnerada, vamos a hacerlo ahora en la parte 
lucid a nuestra. iEse rostro positivo que poco 
conocemos pues lamentablemente pocas veces nos 
permitimos entrar en el, e incluso, pocas veces 
tenemos alguna conciencia de que existe, de que es 
10 mas hondo, valioso y autentico de nosotros 
mismos! 

Cuando se ha hecho un proceso que ha permitido 
reconocer y hacer un camino de curacion de las 
heridas, se ha logrado hacer consciente el proceso 
vulnerado que se ha vivido y el patron de conducta 
negativo que se ha desprendido de alli, se abre 
entonces la posibilidad de reconocer y hacer un 
camino de redencion acogiendo y potenciando el 
pozo de la positividad y de las energias vitales. Este 
es el camino que lleva a desarrollar plenamente la 
dimension humana: limpiar la herida desde el propio 
manantial. 

Todo ella nos lleva a permitir la plenificacion de la 
existencia que consiste en la capacidad de crear el 
amor y las condiciones para el mismo, y que se 
trasluce en unas relaciones armonicas conmigo 
misma, con las demas personas, con el entorno y 
con Dios. Y en esto tambien Ignacio de Loyola nos 
dio su legado. iCuando nos invita a reconocer la 
accion del mal en nosotros, no es para que nos 
quedemos en el sino para que justamente 10 quitemos 
y Ie permitamos al bien -que existe y crece al interior 
de nuestra propia vida- manifestarse en nuestro modo 
de ser, de relacionarnos, de actuar...! 

Reconocer nuestro pozo tambien tiene cierta 
facilidad si -como nos sugiere Ignacio- aprendemos 
a evaluar 10 que hacemos y sabemos analizar la 
realidad y la manera como podemos actuar en ella. 
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Esto significa que el crecimiento personal es un 
compromiso que solo es posible si se nutre con el 
agua del propio pozo, el agua que nace del manantial 
interior. Es decir, tu manantial interior alimenta el 
pozo de tus cualidades, de tus potencialidades y hace 
que brote al exterior el rostro positivo de tu corazon. 
Detengamonos ahora un poco en tus potenciales ... 

Lo mas importante es conocer mis fuerzas intemas 
personales que alimentan ese cumulo de cualidades. 
cQue fuerzas mias nunca me abandonan sino que 
me han hecho salir de las situaciones dificiles? cQue 
es eso que me da mas intirnidad, mas identidad, mas 
senti do? Las enumero porque por ahi ha de estar mi 
manantial ... 

Ahora te preguntaras, cy que es esa ocurrencia del 
manantial? Pues bien, tu manantial es aquello que 
hay en ti que es inalterable, inagotable, 10 que te 
saca en los momentos mas dificiles, 10 que te da mas 
intimidad. Si entras en tu manantial encontraras, 
ademas de tu maximo potencial, fundamentalmente 
otras dos realidades que seguramente pasan desa
percibidas en 10 ordinario de tu vida: la conciencia y 
el agua viva. 

En primer lugar, en el manantial que te identifica 
encuentras una voz que es la voz de tu ser que esta 
creciendo, una voz que te seiiala 10 que te hace bien, 
10 que te ayuda a ser veraz, 10 que te empuja a la 
integracion, y a la vez te lleva a generar el bien, la 
veracidad, la integridad... Esto es tu conciencia. Por 
otra parte, en ese manantial, encuentras tambien una 
agua viva, que es la presencia actuante y transfOlmante 
de Dios mismo en el fondo mas intimo de ti. 

Este doble descubrimiento te hace capaz de tomar 
en serio tu vida y de darte cuenta como en la vida 
rnisma, en tu propia vida esta inscrito en 10 mas hondo 
del manantial , algo que tiene que ver con la 
solidaridad, algo que hace referencia a la metafora 
del "agua" y del "pozo": el agua no sirve para si 
misma, es para las otras realidades, para las demas 
personas. Yen este descubrimiento tambien Ignacio 
nos precedio con su invitacion -leida en nuestro 
tiempo- de ser personas para los demas. 

Actividad No.4 
Aunque todos tenemos heridas, tambien tenemos 
muchas cualidades. Para conocer mejor nuestras 
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cualidades, nos podemos ayudar dc algunos 
ejercicios: 

a. Preguntar a personas que nos conocen, que 
cualidades nos yen, seguramente nos dinin 
cualidades de los cuales ni siquiera eramos 
concientes. 

b. Hacer recuento de las cualidades que con 
frecuencia me seiialan, aunque me cueste 
aceptarlas. 

c. Hacer mi propia lista de cualidades que perso
nalmente mas valoro en mi. 

Este listado es 10 que el texto llama "el manantial", 
se sugiere compartir esta experiencia dialogando 
en clase sobre aspectos como: 

cExiste algo que te llamo la atencion de este 
ejercicio? cPor que? 
cA que te motiva el estudio de esta propuesta? 

Actividad No. 5 
Es importante que luego de hacer el ejercicio de 
conocimiento personal, con apoyo del Ennea
grama, investigues 0 estudies la teoria de las 
Flechas, y trates de elaborar tu propio program a 
de crecimiento personal. cI--Iacia que cualidades 
debes tender? 

4. LAS EXPRESIONES DEL pozo 0 
Probablemente ahora, al igual que 10 hiciste cuando 
hablabamos del peso de la herida, te estanis 
preguntando: cy como sabe uno eso? Pues porque 
tambien hay unos sintomas, unos indicadores que 
dejan ver tu propio pozo, tu propio manantial, y sobre 
todo que hacen que se te "note" que vives mas desde 
este lado de tu corazon. 

Potenciar la positividad y hacer crecer cada vez mas 
el pozo, se te "nota" en el comprorniso con tu proceso 
continuo de crecimiento -discemimiento y anruisis 
de la realidad personal e historica-, en la capacidad 
de auto criticarte constructivanlente, en la capacidad 
para tomar decisiones, en la libertad en las relaciones, 
en la aceptacion de la critica extema como camino 
de crecimiento, en la ausencia de miedos psico
logicos, en el manejo de la culpa sana, responsable y 
fecunda -la que lleva a reconocer en'ores e intentar 

IGNACIANO 



repararlos-, en las reacciones proporcionadas a las 
realidades presentes, en la disminucion del empleo 
de los mecanismos de defensa, en la ausencia de 
comportamiento compulsivo y en la posibilidad de 
tener la imagen del Dios de Jesus.4 

TambiEm se manifiesta tu pozo, la fuerza que brota 
de tu manantial, la riqueza de tu positividad en: la 
autoestima positiva, la conciencia solidaria y el 
comportamiento etico. En estos tres indicadores 
-que de alguna manera recogen tambien los 
anteriores- queremos centrarnos y llamar tu atencion. 
Tambien aqui, inspirados por uno de los aspectos 
que Ignacio de Loyola capto y quiso transmitimos: 
la historia tiene unas estructuras que deben ser 
modificadas para cambiarle el rostro al mundo; pero 
esto se hace, trabajando al mismo tiempo, desde las 
honduras de las vidas humanas particulares. 

La autoestima positiva. Iniciemos reflexionando 
sobre la autoestima positiva. Vimos anteriormente 
como la estima personal puede tener extremos -por 
exceso 0 por defecto- que eran indicadores de baja 
estima. La adecuada estima personal, la autova
loracion y aceptacion personal positiva, por el 
contrario, esta marcada por el equilibrio que brota 
de la percepcion objetiva de ti misma y de las demas 
personas. Valorarte objetivamente y valorar 
objetivamente a los otros, significa aceptarte y aceptar 
a los demas como personas con "dos rostros en su 
corazon": un rostro herido y un rostro de 
potencialidades. 

Es decir, cuatro elementos definen tu adecuada 
estima: uno, saber reconocer yvalorar tus cualidades, 
ser consciente de ell as para potenciarlas, para 
ponerlas a funcionar en el mundo para el bien de 
todos; dos, saber reconocer tus fragilidades 
-" defectos" - acepUindolas como parte integral de ti 
mismo pero haciendo un compromiso continuo de 
crecimiento; tres, tener facilidad para reconocer, 
celebrar y nutrirte de las cualidades de los demas; y 
cuatro, tener capacidad de "aguantar" las limitaciones 
y defectos de los que te rodean, sobre todo, tener 
capacidad de aceptarlos y acogerlos sin exigirles que 

cambien como condicion para ello. En este 
"cuadrilatero" esta un barometro certero de tu 
"buena estima", de tu autoestima positiva. 

Cuando tus maneras de comportarte brotan de tu 
manantial, porque has aprendido a reconocer tu pozo 
y has aprendido a beber de el, tu estima personal 
empieza a manifestarse en actitudes explicitas de 
compromiso contigo misma y con los demas: trabajas 
equilibradamente sabiendo descansar y sabes 
"construir" el amor. Esto, ademas, tambien es signo 
de tu salud psiquica. 

Saber trabajar. Es indiscutible que el trabajo nos 
constituye como personas humanas, pero es 
indiscutible tambien que saber trabajar no implica 
unicamente el desempenar una labor -aunque se haga 
con mucho esmero-, mas aun en una sociedad que 
hace "adictos al trabajo". Trabajar equilibradamente 
es tener la capacidad de hacer un trabajo creativo, y 
a la vez tener la posibilidad de reponer la propia fuerza 
de trabajo. Trabajar creativamente, es producir desde 
10 mas intimo de ti misma, desde tu potencial, desde 
el sello que da a cada cosa el que brote de tu realidad 
mas profunda, es 10 que hace que las cosas que haces 
Heven "tu sello" personal, eso que senala que de 
alguna manera tu estas presente en ello. Reponer la 
fuerza de trabajo es darte el descanso y los nutrientes 
necesarios en el ambito fisico, psiquico y espiritual, 
que te mantengan "fresco", activo, entusiasmado. 

Construir el amor. Construir el amor es tener la 
capacidad de establecer relaciones sanas, profundas, 
solidas y duraderas. Es tener sensibilidad ante las 
urgencias de las demas personas -especialmente las 
que mas sufren, las mas debiles , las mas 
desprotegidas, las mas necesitadas ... -. Es tener 
capacidad para dialogar -que no es 10 mismo que 
proponer ideas, discutirlas y en el peor de los casos 
imponerlas-. Es dialogar poniendote en los zapatos 
del otro, en su optica, mas aun, en la piel de la otra 
persona, en el sitio donde vive, para mirar desde su 
perspectiva y sentir 10 que ella siente. Es ser capaz 
de permanecer en las relaciones aun en el conflicto, 
en la discrepancia. Se construye el amor cuando se 

Aunque todo 10 que respecla a la experiencia de Dios va a ser Iralado en olro capflulo, queremos anolar aca que de igual manera que 
nueslras compulsiones nos crean imagenes dislorsionadas de Dios, el encu-enlro con 10 mas profundo de nosolros mismos nos permile 
descubrir y relacionamos con el Dios que nos revelo Jesus: un Dios alegre, misericordioso, que ama incondicionalmente, graluilo, solidario, 
cercano, que se deja experimenlar, que invila a la libertad y la confianza .. . 
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tiene la capacidad de comprometerse con la otra 
persona con todo 10 que implica la metafora de una 
construccion: planear, limpiar, esperar, poner cosas 
nuevas, aceptar 10 que no se cambia, embellecer, 
insistir ... Ahora bien, construir el amor solo se puede 
hacer contando con las demas personas. Solo si estill> 
en sintonia contigo y en solidaridad profunda con 
las otras personas -especialmente con quienes 
necesitan mas- se puede constatar esta opcion por 
construir la vida, por construir el amor. 

La conciencia solidaria. Pasemos ahora a otro de 
los frotos de este vivir desde el propio pozo, otro de 
los indicadores de la potencialidad del propio 
manantial: la conciencia solidaria. Ya deciamos que 
en el fondo de nuestro manantial encontramos el 
llamado profundo a la solidaridad. Esta solidaridad, 
en cristiano, unifica los dos hallazgos de la parte 
positiva: la voz de la conciencia y la presencia de 
Dios. 

Nos detuvimos a reflexionar sobre la conciencia como 
esa voz de mi manantial que me empujaba hacia el 
crecirniento personal. Pues bien, el primer gran froto 
de ese crecimiento es que emerja la conciencia, pero 
una conciencia solidaria. 

AI ser la conciencia una voz que brota desde tu 
manantial y te invita a tomar una opcion fundamen
tal de vivir, de crecer -aunque tambien existe la 
posibilidad contraria: que no la escuches 0 no la 
acojas yentonces, optes por la muerte, por 10 que te 

mata y mata tambien a los demas-, se constituye en 
10 tipico del ser humano, y por tanto es el gran patron 
para discemir en el ambito humano. iY en esto 
nuevamente reconocemos la enseiianza de San 
Ignacio! 

Esto es 10 que nosotros hemos presentado de forma 
metaforica al hablar del manantial y del agua: el 
agua es para saciar la sed, el manantial ofrece agua 
para cada persona, pero sobre todo para dar de beber 
a quien tiene sed, para lirnpiar 10 que esta sucio, para 
hacer florecer 10 que esta seco. 

Todo esto significa que, en el descubrimiento de tu 
manantial puedes palpar de una sola vez de manera 
simbolica, el contenido interpersonal y la respon-
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sabilidad historica, no como algo ideologico sino 
como algo que esta en el corazon de tu misma 
identidad. Esto te da la posibilidad de tener siempre 
un regulador interno, que te evite caer en los 
egocentrismos y en los individualismos tan tipicos 
de nuestra hora, y te sirva como criterio de 
discemirniento humano. 

Ahora bien, la conciencia, que brota del manantial, 
necesita de otros aspectos para nutrirse y para poder 
actuar correctamente. El primer gran trabajo, 
insistiamos, es hacer que emerja la conciencia y en 
ella la llamada a la solidaridad. Pero una vez que 
esta conciencia ha emergido, es necesario formaria 
e informarla. 

Se forma de cara a 1. 

esto me hac 
prontamen 
agua- que 1 
ser es relac 
las demas 
mas necesi ; 

valores mas universales estarian co 
carta de los Derechos de la Humanidad y en 
documentos similares, en cuanto son principios 
universales inalienables, aceptados por la mayo ria 
de las culturas, y que garantizan la dignidad, el 
respeto y la convivencia armonica para toda la 
humanidad. 

Estos derechos humanos podemos desdoblarlos en: 
derechos economic os y sociales -es decir todo 10 
que habla de las necesidades basicas y bienestar-; 
derechos individuales -libertad de conciencia, de 
expresion, de vivencia de la fe-; derechos civiles y 
politicos -la participacion en los procesos sociales, 
y la generacion de la sociedad civil-; derechos 
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ambientales -el desarrollo y medio ambiente sano, 
Iibre de poluci6n y destrucci6n-; derechos de los 
pueblos -Ia identidad etnica y las culturas, la 
propiedad de sus recursos-; y derecho de las 
minorias -de genero, de etnia, de minusvalia fisica, 
psiquica 0 intelectual, de enfermedad terminal, de 
inmigrantes-. 

S610 si se forma primero en los valores mas 
universales, se puede ir despues descendiendo a la 
formaci6n en valores mas particulares de genero, 
etnicos, religiosos, nacionales, politicos, culturales, 
etc. EI proceso inverso no tiene igual suerte porque 
se tiende a absolutizar 10 mas inmediato. 

Ya deciamos que la conciencia, ademas de formarla, 
hay que informarla. EI proceso de formaci6n de la 
conciencia supone una continua informaci6n en las 
ciencias humanas y en las ciencias en general. Areas 
muy vitales en la necesidad de la informaci6n de la 
conciencia son: la biologia, la psicologia -especial
mente en 10 referente a la sexualidad y las relaciones 
humanas- y las ciencias sociales; todas e lias 
vehiculadas ahora , por la informatica y la 
cibernetica. 

Esta informaci6n implica 10 anterior, es decir: la 
emergencia de la conciencia y la formaci6n en los 
valores, para que los dictlimenes de la ciencia y de 
la tecnica puedan ser cribados desde esa perspectiva 
puesto que, todo 10 que postulan las ciencias y las 
tecnicas en boga, no colabora necesariamente a la 
humanizaci6n. 

Ahora bien, esa solidaridad, esa busqueda de los 
valores mas universales, no puede quedarse en una 
abstracci6n. Se debe traducir en un tomar partido 
por los nuevos movimientos sociales, yen defender 
los derechos humanos ·pero desde la perspectiva de 
las victimas -en la actualidad, desafortunadamente, 
varias de esas mismas organizaciones dedicadas 
supuestamente a la defensa y protecci6n de los 
derechos humanos han servido para justificar, 
muchas veces, las violaciones estatales'-. 

Por tanto, los derechos humanos deben convertirse 
en derechos de las victimas. Teniendo en cuenta que 
10 que es derecho de la otra persona se convierte en 
deber de todos para con todos . Esto implica 
comprometerse con la devoluci6n de los derechos 
humanos a las victimas, desde ciertas medidas 
concretas: son validos los debates sobre derechos 
humanos y particularidades culturales, pero es mas 
importante referirse a procesos concretos de tipo 
social, cultural y politico donde las personas excluidas 
de toda indole, sean la preocupaci6n principal. Por 
tanto, las luchas de la sociedad civil y de los 
movimientos sociales haran mas comprensivo el 
conjtmto de los derechos humanos, y la efectividad 
de esos depended de c6mo cada sociedad en par
ticular los relacione con las propias historias de 
resistencia a todo tipo de inhumanidad. 

Por todo 10 anterior, el empeno adecuado de una· 
persona universitaria debe ser permitirse que sUlja 
esta conciencia, que emerja, precisamente del 
proceso de ahondamiento en su propio ser, 
contrastado concomitantemente con una experiencia 
del dolor humano e hist6rico, que se traduzca en 
una solidaridad afectiva y efectiva con los nuevos 
movimientos sociales desde la perspectiva de las 
victimas. iNuevamente resaltamos 10 que ya habia 
captado Ignacio de Loyola: la necesidad de cambiar 
las estructuras desde el coraz6n mismo de las perso
nas! 

EI comportamiento etico. Hasta aqui 10 que te hemos 
dicho hace referencia a c6mo la experiencia de vivir 
desde tu pozo, desde tu positividad, se manifestara 
en tu auto estima positiva y en tu conciencia solid aria 
-que debe concretarse en abanderar los derechos de 
las victimas-. Pues bien, esto se constituye en el 
nucleo de tu etica, de tu comportamiento etico. 

Podriamos decir que el comportamiento etico es ef 
modo usual de comportarse de una persona, desde el 
punto de vista de las actitudes, las disposiciones y los 
habitos. Un comportamiento etico que se ha 
configurado desde las opciones fundamentales que se 

EI nuevo sistema econ6mico internacional ha creado una crisis sin precedentes en materia de derechos humanos. Se violan los derechos 
de los pobres a la alimentacion, a los cuidados medicos ba.sicos, a la educaci6n primaria. Mas aun, 10 que es pear, hoy los Estados y las 
fuerzas econ6micas construyen una practica que justifiea la violaci6n de los derechos humanos, supuestamente siendo, en sus ideales 
"abanderados de los derechos humanos". Quienes se oponen a los derechos humanos intentan apropiarse de ellos y del discurso de ellos. 
iEsa es la paradoja! 
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han hecho. Es decir, cuando te encuentras con tu 

manantial y escoges la invitacion a optar por la vida 
que te empuja desde el, empiezas a vivir desde tu propio 
pozo, yentonees, tu modo de actuar, tu comportamiento 
etico esta constituido por una etica economica, una 
etica politica y una etica sexual que se construyen desde 
tu estima personal y tu conciencia solidaria -desde tu 

opcion por los derechos de las victimas- y te llevan a 
una responsabilidad explicita con la modificacion del 
sistema establecido. 

Seguramente ahora te estaras preguntando: j2.y que es 
esa ocurrencia de etica economica, politica y sexual?! 
Como te deciamos anteriormcnte, la conciencia 
solid aria no puede quedarse en una abstraccion sino 
que tiene que traducirse en un tomar partido por... 
Tambien te deciamos que el aporte de la psicologia, 
la biologia y las ciencias sociales son las mayores 
urgencias del momento en cuanto ala formacion de 
la conciencia. Por tanto, son tambien las principales 
areas en donde pueden manifestarse, ahora, los 
efectos de una conciencia solidaria, formada e 
informada. 

Detengamonos un poco en esos elementos de la 
ciencia que informan y forman nuestra conciencia 
en estos aspectos y que nos seiialan concreciones 
historicas en el modo de modificar las estructuras. 
jNo en vano San Ignacio resalto la necesidad del 
discemimiento, del anmisis de la realidad personal e 
historica como medio para ir descubriendo cada dia 
quien soy, que sentido tiene mi vida, cum es mi aporte 
a la historia, de forma tal que se traduzca en modos 
concretos de ser y de actuar! 

Etica economica. Desde la ciencia economica hay 
tres principios que deben marcar el norte de la 
actuacion etica: el principio de la solidaridad, el 
principio del destino universal de los bienes, y el 
principio de la produccion de la riqueza en forma 
justa. 

El principio de solidaridad es el eje de toda la 
actuacion etica. Es decir, todo ser humano es 
corresponsal del bien de los demas, y por tanto, tiene 
que ser un buscador de las formas asociativas por 
las cuales se realiza ese bien. Ya nos 10 decia el 
Vaticano II: la persona "no debe tener las cosas 
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exteriores, que legitimamente posee, como 
exclusivamente suyas, sino tambien como comunes, 
en el sentido que no Ie aproveche a el solamente 
sino tambien a los demas" (GS 69). 

En cuanto al principio del destino universal de los 
bienes economicos, es evidente que toda persona 
tiene la obligacion de contribuir al bien comun y 
esto se concretiza por medio de los impuestos. Segun 
la doctrina de la Mater et Magistra, la exigencia fun
damental de todo sistema tributario justo yequitativo 
es que las cargas se adapten ala capacidad economica 
de los ciudadanos. Por eso, hay que impulsar una 
formacion etica de signo social superando los 
planteamientos de una etica meramente indivi
dualista y hay que reorientar, en ese sentido, la 
psicologia del contribuyente -sobre todo en Guate
mala, donde somos muy reacios a los impuestos-. 

POl' ultimo, el principio de que se genere la riqueza 
de una forma justa, que no es otra cosa que la 
insistencia en el precio justo y el salario justa y que 
tienen que ser consecuencias efectivas de una etica 
economica que brota de la emergencia de la 
conciencia solidaria de las personas. 

Etica politica. La etica politica debe partir de la 
consideracion de que la comunidad politica adquiere 
mas relevancia por la real insuficiencia de la 
comunidad civil: los grupos menores -familias, clases
son impotentes para alcanzar el bien comun, 
necesario para el desarrollo de los individuos y los 
grupos (GS 74). 

Ademas, debe tener en cuenta que cualquier forma 
de poder necesita ser controlada para no caer en la 
arbitrariedad ni en el absolutismo. Por tanto, hoy se 
necesita mas que nunca de una vibrante sociedad 
civil. De ahi se desprende el primer principio de 
etica politica: realizar acciones que robustezcan la 
sociedad civil. 

En este sentido, la sociedad civil se encuentra entre 
el Estado y el individuo; su papel es el de expansionar 
el espacio de la gente. Por ejemplo, las privatizaciones 
tienen sus bondades, pero en el fondo, las institu
ciones privadas no pueden tener la vision global de 
igualdad para todas las personas sino que las ventajas 
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siguen siendo para quienes son mas ricas y 
poderosas. Yaqui otro principio importante: es 
necesario que la etica politica se plantee desde y 
para una perspec-tiva integradora. 

Pero estas dos condiciones anteriores no son 
posibles si no se tiene como punto de referencia 
el respeto a los individuos y la necesaria consen
sualidad, como panimetro de una "salud" politica. 

Desde este punto de vista podemos puntualizar 
algunos criterios que deben apuntalar la etica 
politica. 8e basan en una serie de obligaciones 
para quienes ejercen el poder y para quienes son 
subitos en la instituci6n: el deber de informaci6n 
compleja del ciudadano -es decir, procurar una 
informaci6n alternativa-, el deber de la manifes
taci6n, el deber del voto y el deber de la contes
taci6n. Eso si, todos estos deberes tienen que darse 

dentro de un "marco juridico" donde sean las 
instituciones democraticas las que velen por un 
orden juridico mas justo, y donde la solidaridad 
de los ciudadanos se encargue de que se haga 
mejor la justicia. 

Para esto, el marco de la democracia participativa se 
hace condici6n de posibilidad del ejercicio sana de 
una etica politica. En ese sentido se requiere que la 
democracia tenga como nucleo la defensa y expresi6n 

de la autonomia human a en una doble forma: 
participaci6n en el proceso de toma de decisiones e 
incidencia en la decisi6n final. Esta democracia se 
expresa en una convivencia social en la que no haya 
agresi6n al congenere, haya comunicaci6n y 
capacidad de interactuar, sea posible decidir en 
grupo, se de el cuidado personal y del entorno, y 
finalmente, haya valoraci6n del saber social. 

Etica sexual. La sexualidad -en su dimensi6n fisica, 
afectiva y social- es uno de los ambitos mas notorios 
en donde se realizan los compromisos humanos 
eticos. Tiene una fuerza insospechada ya que es 
la fuerza mas vital con la que contamos las perso
nas. Ademas, incide necesariamente en todas las 
demas areas y siempre de manera muy intima. 

8i la etica sexual no esta bien establecida se propicia 
un sinnumero de quebrantamientos a los derechos 
mas sagrados de las personas, pues es el ambito sexual 
en donde se refleja ampliamente la persona con los 

dos rostros de su coraz6n: su mundo vulnerado y su 
pozo y manantial. 

Podriamos decir que la etica sexual debe estar 
apuntalada -apoyandonos y anlpliando el modelo que 
tradicionalmente se Ie atribuye como principios ala 
bioetica- en cinco criterios fundamentales: la 
interdisciplinariedad, la autonomia, la no-malefi
cencia, la beneficencia y la justicia. 

El criterio de la interdisciplinariedad hace referencia 
a la necesidad de consultar a los expertos de otras 
ramas del saber humano y tambien "con personas 
con despierto sentido comun" para dialogar 
racionalmente sobre los problemas sexuales -y 
genitales- mas controversiales y dificiles para asi tratar 
de resolver las mas intrincadas cuestiones concretas 
que pudieran presentarse: como el aborto, las 
relaciones prematrimoniales, las relaciones extrama
trimoniales, las aventuras sexuales la masturbaci6n , , 
la soledad y el aislamiento, las relaciones esporadicas 
y las relaciones de intimidad, etc. 

El criterio de la autonomia pone de manifiesto la 
necesidad de establecer consigo mismo, con los otros, 
con el entorno y con Dios, relaciones libres, en el 
que no haya imposiciones violentas bajo ninguna 
f6rmula de chantaje. Por el contrario, que genere 
libertad palpable. 

El principio de no-maleficencia exige que el ejercicio 
y la actividad sexual no hagan daiio a nadie -ni siquiera 
a la persona que la ejerce en la totalidad de si mismo
sin descuidar ningtll1 aspecto, especialmente sus 
opciones de vida. 

El principio de beneficencia implica que, por el 
contrario, "haga bien", la relaci6n sea benefica, 
nutriente e integradora para las personas implicadas, 
que las haga crecer, sobre todo en su identidad pm
funda, en su manantial. 

Finalmente, el principio de justicia significa que se 
guarde la equidad y la justicia interpersonal. Toda 
actividad sexual que crea una dis tan cia entre dos 
personas 0 que deja a una -0 ambas, 0 a otras- con 
dolor, vergiienza, culpa 0 resentimiento jes un fracaso 
y una perversi6n, aunque todos los montajes 
anat6micos legales fuesen aparentemente "nor
males"! 

lECTURAS 



Estos criterios son fundamentales ala hora de evaluar 
la etica sexual, las actitudes y los comportamientos 
sexuales en general. Pero tambien, al momenta de 
revisar, es necesarjo afiadir la iluminaci6n cristiana, 
es decir, ademas de 10 que ya dice la moral, hay que 
desentrafiar 10 que dice la Palabra de Dios -pero no 
con una lectura ingenua oftmdamentalista-y rescatar 
10 de verdadero que dice la tradici6n. Todo esto, 
desde 10 que acontece enC la persona concreta. 6 

Todo 10 anterior significa que la etica sexual debe 
apoyarse en la concepci6n de la sexualidad como 
una fuerza de comunicaci6n que nos empuja a las 
relaciones arm6nicas con nosotros mismos, con las 
demas personas, con el entomo y con Dios, y que va 
masalla -imucho mas alla!- de la simple relaci6n genital. 

AI final de este capitulo tal vez te hayan que dado 
muchas interrog~ntes. Lo que mas nos interesa es 
que te haya qw:idado la inquietud por trabajarte a 
fondo ya que de no hacerlo se producen conse-

. cuencias muy negativas para tu propia persona y para 
tu acci6n en la historia de nuestro pais. Por el 
contrario, haciendo la experiencia de conocerte 
-como nos invit6 San Ignacio- se drena tu dolor 
pasado impidiendo que se cause mas dolor y, por 
otra parte, se potencian todas las fuerzas mas positivas 
que tienes permitiendote vivir desde 10 mejor de ti 
mismo. 

En todo esto vemos que aquellos aportes de Ignacio 
con los que el nos convidaba a descubrir los entresijos 
de las personas para hacerlas crecer e invitarlas a 
que cambiaran muchos de sus patrones de 
comportamiento, tienen bastante que ver con que 
captemos que el mundo tiene tambiim sus estructuras 
que deben ser modificadas radicalmente y no s610 
ofrecer remiendos. 

Ojala que este capitulo te haya preparado a 10 que 
sigue en la ruta que como dijimos al comienzo, mas 
que nada es un mapa para que puedas llegar a ser 
mas ttl mismo, mas ttl misma ... 

Actividad No. 6 
El pozo, como figura sugerida en el texto, tiene 

tambien algunas expresiones 0 indicadores. En este 
sentido, es importante hacer una autoevaluaci6n 
sobre nuestro nivel de autoestima positiva, con
ciencia solidaria y comportamiento etico. Para 
realizar esta autoevaluaci6n pueden ayudar algunos 
ejercicios: 

a. Lee en el texto el tema de la "autoestima positiva" 
y reflexiona: cEn cual de las "esquinas del 
cuadrilatero de la buena estima" me siento mas 
fuerte? cEn cual mas debil? cPor que? 

b. Lee en el texto el tema "saber trabajar" , y 
reflexiona: cRealmente se trabajar? CEstoy 
descansando 10 suficiente, tanto en el ambito 
corporal, psicol6gico y espiritual? cLe estoy 
dando el tiempo necesario a las relaciones 
importantes, familia, amigos .. ? cQue area debo 
mejorar? 

c. Lee en el texto el tema "construir el amor" y 
reflexiona: cEstoy ayudando a construir el 
am or? cEstoy generando buen ambiente en
tre los que me rodean? cTengo amistades 
profundas y duraderas? cConstruyo el amor 
entre los mas necesitados? 

d. Leer en el texto el tema "La conciencia 
solid aria" y dialogar en clase, en torno a la 
jerarquia a valores: 
a. cQue son para mi los valores? 
b. Hacer mi lista de valores y priorizar. 
c. Hacer mi lista de contravalores y priori

zarlos. 
d. Confrontar con otros compafieros (en 

grupos) e intentar hacer una sola lista de 
valores, argumentando por que los prio
rizan de esa manera. 

e Leer en el texto el tema "el compor
tamiento etico" y reflexionar: cQue es la 
etica? cEn que consiste un comporta
miento etico? cPor que no siempre 
actuamos eticamente? cQue importancia 
tiene la etica en mi profesi6n? cQue opino 
de los principios de beneficiencia, no
maleficencia y sobre todo de justicia, que 
deben observarse en todas las relaciones 
sexuales? 

No hay que olvidar 10 mucho que la Iglesia ha desvirtuado el sentido de la moral sexual, centrandose no en la sustancia de las relaciones sino 
s610 en la forma, s610 en el acto mismo, y por eso se ha interesado y preguntado: l,qUiEln hace?, l,que hace?, l,con quien?, l,en que 
circunstancias? ... en lugar de cuestionarse por las cualidades de la honestidad, el afecto y el respeto en las relaciones sexuales y de la 
sexualidad en general. 

PENSAMIENTO IGNACIANO 





~ San Ignacio de Loyola y su obra 

Objetivos 

• Relacionar aspectos de la 
vida y espiritualidad de San 

• 

Ignacio de Loyola con su 
propia vida. 

Apropiarse de la historia de 
los Jesuitas para compartir 
el caracter y la misi6n de la 
Compania de Jesus con 
quienes se relacionan Contenido 
cotidianamente. ------------ - __ • _______ __ __ __ _ 

• Identif'icar, apropiarse y 
hacer realidad en su vida los 
dos grandes aportes de la 
espiritualidad ignaciana: los 
Ejercicios Espirituales y el 
discernimiento. 

El m6dulo sobre Ignacio de Loyola tiene tres dias de clase de 1 :30 
hora cada uno (seis periodos de 45 minutos cada uno). Durante 
las primeras dos clases se presentara la historia de la Compafiia de 
Jesus, seleccionando los momentos claves de su historia: 

• De Jerusalen aRoma. 
• Los colegios y la Ratio Studiorum. 
• Las primeras misiones (Javier y Borja). 
• Ars jesuitica: El arte y la arquitectura en el espiritu de los 

Jesuitas. 
• La inculturaci6n (experiencias de Mateo Ricci en la China 

y Roberto De Nobili en la India). 
• Las Reducciones de Paraguay. (Las misiones en Paraguay). 
• La supresi6n de la Compania de Jesus, su sobrevivencia en 

Rusia y su restoraci6n. 
• Aportes cientif'icos y teo16gicos (Teilhard de Chardin y Karl 

Rahner). 

• Fe y J usticia: 
La opci6n por los pobres. 
Las estructuras sociales. 
La dignidad de la mujer. 

• Un futuro incierto. 



La tercera clase sera dedicada a una explicaci6n de los Ejercicios 
Espirituales y el discernimiento ignaciano: 

• Los Ejercicios Espirituales 
Definici6n 
Presupuesro: Dios comunica con nosotros(as) 
Estructura de los Ejercicios Espirituales 

• Discernimien to 
Definici6n 
Actores: El Mal yel Buen Espiritu 
Actuaciones: Mociones yelecciones 

• Escenario: Un mundo en lucha 

• La Trama 

Metodologia 

Las clases se dedicaran a la presentaci6n de los contenidos mencionados por el 

o la catedratico(a) . Una parte de la segunda y la tercera clase sera aplicada a la 

presentaci6n de investigaciones de gtupOS sobre personajes Jesuitas 0 afiliados. 

Ademas de la investigaci6n, habra lecturas asignadas, la opci6n de una peticula 

dentro del Cine foro y discusiones en clases. Los materiales de apoyo, en CD 

y acetaros, seran presentados a los(as) catedraticos(as) para facilitar sus 

presentaciones: Entre este material didactico en CD habran presentaciones en 

Power Point sobre la vida de San Ignacio, el discernimiento e imagenes que 

muestran el vInculo entre los Jesuitas, el arte, la arquitectura y una grabaci6n 

de la musica producida por Jesuitas en las Reducciones de Paraguay. (Las tres 

presentaciones se pueden adaptar para acetaros; se puede quemar copias de la 

musica de las Reducciones en discos). 

• 
I 



Actividades Programadas 

Durante las tres semanas dedicadas al tema de Ignacio de Loyola cada estudiante tendra que 
cumplir tres actividades: 

1. Leer el texto "La Aventura de un Cristiano" (de venta en la Pastoral universitaria de la 
URL) por el autor Ignacio Tellechea. A partir de la lectura el estudiante tendra que 
encontrar doce hitos en la vida de Ignacio de Loyola y profundizar en uno, terminando 
el ejercicio en un dialogo con el mismo Ignacio (Ver pag. 63 de este documento). (Esta 
actividad sigue al metodo elaborado por Ira Progov en sus talleres del "Diario Intensivo 
de Oracion"; cada estudiante tendra una guia con las etapas para seguir en la actividad). 

2. Mantener por espacio de una semana entera la practica ignaciana de la relectura de la 
vida. Este ejercicio es una forma para poner en practica el discernimiento y cada estudiante 
tendra una guia con las etapas para seguir en la actividad la cual se encuentra en la 
pagina 64 de este documento. 

3. Investigar en grupos uno de los personajes ]esuitas 0 afiliados al espiritu de la Compania 
de Jesus. La investigacion sera por escrito y por una presentacion dinamica y creativa en 
clase; el proposito de la investigacion no es solo biografico sino informativo y valorativo 
sobre 10 que caracterizo la persona seleccionada. Entre los nombres de los personajes 
sugeridos son: 

• P. Mateo Ricci, S.]. (1551-1610) 

• P. Roberto DeNobili, 5.]. (1577-1656) 

• Maria Ward (1585-1645) 

• Las Misiones en Paraguay (1606-1768) 

• Domenico Zipoli (1668-1726) (integrada en el documento 
de las Misiones en Paraguay) 

• • Hno. Andrea Pozzo, 5.]. (1642-1709) 

• P. Gerard Manley Hopkins,S.]. (1844-1889) 

• P. Teilhard de Chardin, 5.]. (1881-1951) 

• P. Karl Rahner, 5.]. (1904-1984) 

• P. Pedro Arrupe, 5.]. (1907-1991) 

• P. Anthony de Mello,S .] . (1931-1987) 

• San Francisco de Borja (1510-1572) 

• San Pedro Claver (1580-1654) 



Evaluaci6n del m6dulo 

La nota para este m6dulo se basa 
en la presencia del estudiante y su 
participaci6n en la clase, la calidad 
de las tres actividades programadas 
y el ensayo sobre una de las 
peliculas programadas para el Cine 
Foro (La sugerencia es ofrecer un 
Cine Foro durante el semestre y 
dedicar la mitad de las pelfculas a 
temas mnes, pero no 
necesariamente descriptivos a la 
espiritualidad ignaciana. Cada 
estudiante sera responsable de ver 
tres peliculas y escribir un ensayo 
de dos paginas maximo utilizando 
el tema de la pelicula como punto 
de partida). 
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Hoja de 
aporte 

Guia para el dialogo con 
Ignacio de Loyola segun el 
metodo de Ira Progov y el 

Diario Intensivo 

ACONTECIMIENTOS CLAVES 

La vida se puede dividir en capitulos y cada uno de ellos 
esta caracterizado por un "hi to" 0 acontecimiento espe
cial con el que da comienzo un nuevo capitulo 0 etapa 
de la vida. 

1. Comienzo aquietcindome, me relajo y que la 
respiracion sea lenta, suave ... 

2. En esa quietud interior trato de sentir mas que de 
pensar. En esa quietud de pasividad receptiva, recibo 
todo 10 que se me presenta y escribo los "hitos" 0 
acontecimientos importantes en la vida de Ignacio 
de Loyola que espontcineamente aparezcan. 

3. Escribo 10 a 12 acontecimientos significativos. 

4. Los escribo en el orden que se me ocurre, luego los 
puedo ordenar cronologicamente, no corrijo. 
Escribo las listas que sean necesarias hasta que 
encuentro una que mas me satisfaga. 

5. Selecciono uno de los 10 a 12 acontecimientos en 
la vida de Ignacio. 

6. Describo la historia de ese acontecimiento. 

7. Anoto las imagenes que me aparecen alrededor del 
acontecimiento. 

8. Escribo el dialogo, tratando de dejar que el dialogo 
se escribe por si mismo. Debe ser un dialogo y no 
un monologo, es decir, es una conversaci6n que yo 
tengo con Ignacio de Loyola. Escribo hasta que agoto 
el material y nos despedimos. 

9. Releo 10 escrito y anoto mis reacciones. 



Hoja de 
aporte2 

El examen diario como 
ejercicio de discernimiento: 

El discernimiento me coloca en una linea de crecimiento 
continuo, pues hace que me importen los deseos de Dios, 
que siempre tienen que ver con mi propio bien y con la 
construccion del Reino. Me hace introducirme en la onda 
de Dios que es la onda de la vida en abundancia para todos. 
Aunque discernir es un proceso, un arte, una actitud vital 
y, fundamentalmente, una gracia, implica una merodolog!a 
que nos ayude a disponernos a reconocer aDios y, sobre 
todo, nos ensene a hacer hibito en nosottos el modo de 
£1, a hacer nuestros sus gusros, a empalmar sus deseos con 
los propios. Dentro de esta metodolog!a, consideramos el 
examen cotidiano un medio bastante eficaz para lograrlo. 
Ofrecemos ahora un pequeno esquema de 10 que podria 
constiruir el examen cotidiano como ejercicio de 
discernimiento. 

• Ponerse en la presencia del Senor. Para esto me ayuda 
cualquier tipo de respiracion y relajamiento. Le pido 
al Senor que me ayude a desentranar mi dfa. Que me 
de su luz para comprender cua! ha sido su revelacion 
para m! en este dfa. Es importante pedir la gracia de 
ver nuestra vida desde su propio querer y no desde 
nuestras compulsiones, voluntarismos 0 percepciones 
moralistas de «bueno/malo». 

• Recoger las vivencias internas del dfa. Me doy el tiempo 
para revivir las vivencias interiores del d!a. No me fijo 
unicamente en 10 que paso externamente, sino en las 
sensaciones que me habitaron durante el dfa. Las miro, 
las revivo. 

• Escoger algo que me parezca una mocion. Torno algo 
del d!a que me suene a Dios, que me haya dado cierta 
tranquilidad, que pueda reconocer como una 
invi tacion a la vida, y la analizo haciendo pasar esa 
experiencia por los seis elementos constiturivos de un 
discernimiento: 10 que me pasa, establecer las 
circunstancias, hacer la relacion con mi psicolog!a, 
ponderar el derrotero, ver la reaccion que tuve ante 
ella. 



• 

• 

• 

• 

Hacer 10 mismo que 10 anterior con algo que suene a treta 0 
trampa del espiritu del mal en mC 

Analizar el momento presente con los mismos elementos. 
Es 10 que denominamos un «discernimiento en caliente». 
Ver 10 que pasa en el momento en que hago el examen, hace 
que sea consciente de la accion de Dios en diversos tiempos, 
y permite desentranar las tretas para descubrir, en las mismas 
circunstancias, invitaciones de Dios que no habian sido 
percibidas. 

Ver que cs 10 que, entonces, ha significado este dia. ~Cual es 
el mensaje que Dios me ha querido dar? ~Que paso me ha 
invitado el Senor a dar en concreto? ~Por donde se me abre 
camino hacia el futuro? ~Que pequenas cosas se me impone 
realizar, emanadas de la fuerza con la que Dios me expresa 
sus deseos? Es el momento propio para disponerme a irme 
haciendo cada vez mas persona integrada, puesto que el 
camino de Dios siempre tiene que ver con la sanacion de 
mis heridas y la planificacion de mis potencialidades, de tal 
manera que me vaya haciendo cada dia mas un instrumento 
al servicio de la venida del Reino. 

Terminar con una oracion de accion de gracias y de peticion 
de ayuda. Es el momento de decirle a Dios que nuestro deseo 
es dejarnos conducir por fl. . Para acceder a la experiencia 
de Dios ... 

Hemos presentado hasta aqui en forma bastante sucinta 10 que, 
a nuestro modo de ver, es fundamental para vivir el discer
nimiento como una via de acceso ala experiencia de Dios. Un 
supuesto basico: tener capacidad humana para hacerlo. Un punto 
de partida imprescindible: estar tras la busqueda del Dios que 
nos revelo Jesus. Una conviccion necesaria: saber que mis deseos 
autenticos (los que brotan de mi manantial) y los deseos de Dios 
son convergentes. Una realidad innegable: el mal existe, me se
duce y se me impone. Ante esto, unos elementos constitutivos 
de 10 que debe ser un proceso de discernimiento y una meto
dologia concreta para adiestrarnos en ello. Lo que sigue ... ihacerlo 
practical Recordemos que el Dios de Jesus solo se conoce en el 
encuentro personal e intimo con El, en el descubrimiento del 
modo como me ha llevado, como me quiere llevar, como me 
promete seguir llevandome para hacerme cada dia mas en mi 
para los otros. 





~ Los valores landivarianos 

• 

• 

• 

Objetivos 

Reconocer los valores que 
impulsa la URi para el 
desempeno profesional en 
una sociedad como la 
guatemalteca. Contenido 

- ....... _ ..• _._ .... .. _. _ - _._----

Asumir con actitud abierta El punto de arranque e hilo conductor de este modulo deberia ser: 
y propositiva los valores 
landivarianos para 
integrarlos en su vida 
personal, estudiantil y 
profesional -en el futuro a 
largo plaza-. 

Promover la practica de los 
valores en cuestion a traves 
de divers as actividades e 
incorporandolos a sus 
actividades cotidianas. 

~Que actitudes y valores debo asumir como estudiante landivariano? 
~Que actitudes y valores debo asumir como futuro profesional 
landivariano y guatemalteco? Con esto como meta deberian analizarse 
los siguientes puntos considerados basicos: 

• La crisis de valores actual (aclarando 10 que son los valores y 
pseudo-valores) 

Lo que se entiende por valor y ejemplos 
Las practicas que afectan a la juventud en la actualidad 
(Hedonismo, el egoismo, la falta de solidaridad, falta de 
etica, la poca participacion social, la mentira, entre otras). 
Los pseudovalores que afectan a la juventud actualmente: la 
excelencia en S1 mismo como forma de explotar la profesion 
y los pseudovalores propios de la carrera. 
La realidad social y los valores 
Actitudes y valores en los jovenes y sus respuestas a los retos 
actuales 

• Los valores landivarianos: 
La persona 
La justicia 
La etica 
La solidaridad -y su vertiente, interculturalidad
La libertad 
El magis ignaciano (la excelencia en el mayor servicio 
de Dios y del projimo) 



• Otros valores complementarios: 
La responsabilidad 
La autoestima 
La comunicaci6n 
El amor 
La conciencia cdtica 
El respeto al medio ambiente 
La amabilidad 
La autenticidad 
La disciplina 
El buen humor 
Los valores de la cultura maya 

M~~~a_ ,~_ ..... -... .............~-~.--..~ " f 
La metodologla tlene relaclOn con el tlempo dlspomble. Para esta parte del curso se . 
tienen dos dias de dase de 1 :30 hora cada uno (cuatro pedodos de 45 minutos cada 
uno) . Se pretende que sea una parte del curso activa, alegre, pero profunda. Este 
m6dulo tiene actividades sugeridas, pero el docente debe ampliarlas y sugerir trabajos 
en los que el estudiante pueda aplicar 10 aprendido. Estos trabajos 0 actividades 
deberan servir para su evaluaci6n formativa y tambien para la sumativa 0 final. 

• Dinamicas para realizar en dase. 
• Lecturas asignadas con trabajo de investigaci6n. 
• Portafolio de valores 

Se sugiere que las dinamicas 0 ejercicios se puedan realizar en dase, las cuales 
pueden ser posteriormente profundizados y conceptualizados de acuerdo a la 
necesidad y/o especialidad de los diferentes grupos. 

En estas dinamicas sugeridas, los pasos en concreto sedan: 

a. Indicar el objetivo de la actividad. 
b. Desarrollo de la experiencia de dase. 
c. Puesta en comun 0 informe de la actividad segun su naturaleza. 
d. Condusiones de la misma 0 evaluaci6n. 
e. Conceptualizaci6n y nuevos aprendizajes. 

El modulo contendrd ademds de las experiencias, una serie de lecturas y 
anecdotas historicas para reflexionar acerca de los valores planteados. 

El m6dulo tambien contendra una parte conceptual que ayude a entender las ideas 
sobre valores, que son, la relaci6n con la dinamica de la personalidad, los valores 
landivarianos deseables y un vistazo a los valores mayas. Todo en un lenguaje muy 

I 
sencillo y muy adecuado a un publico juvenil. 

................... 1 



Actividades Programadas 

El estudiante debera cumplir las siguientes actividades: 

a. Asistencia a las sesiones de clase, participacion activa en las dinamicas y entrega de los 
reportes solicitados. 

b. Seleccion y lectura de tres de los documentos recomendados en este modulo. AI finalizarla 
debe responder a la gUla que Ie entregara el docente. Algunas sugerencias se presentaran 
en el CD respectivo. 

Las lecturas se organizan en tres grupos, y de cad a uno de estos debera seleccionar una: 

Mi. S , 'Wi e, ttl 9 "~a 'e EI 6*& f .,5 '!Pemv ; 'P' R& 

LECTURAS CORTAS 

• Valor para estudiar: 
Solidaridad 1 

• Valor para estudiar: 
Solidaridad 2 

• Valor para estudiar: 
Solidaridad 3 

• Valor para estudiar: Justicia 1 
• Valor para estudiar: Justicia 2 
• Valor para estudiar: Libertad 1 
• Valor para estudiar: Libertad 2 
• Valor para estudiar: 

El Magis Ignaciano 
• Valor para estudiar: 

La autoestima 
• Valor para estudiar: 

El buen humor 

LECTURAS LARGAS 

Grupo 1 
• Acerca de los valores: La 

trascendencia de los val ores 
• El peso de los intereses 
• Dios amigo 
• El hombre light 
Grupo 2 
• Educaci6n de la libertad 
• El valor de la fidelidad matri

monial 
• Acerca de los valores: 

Valores humanos II 
La educaci6n de la sobriedad 

• La educaci6n de la lealtad 
Grupo J 
• Situaci6n social de nuestra 

juventud 
• Autoestima y evangelio 
• Compromiso radical con la 

vida 

hap .; 

CASOS · 

• Mis· padres no. me entienden 
• . J}fegas y alco.holismo. en mi 

casas 
• A desatar la Qreativid~d 
• Cuando un amigo te defrauda 
• Los problematicos permisos . 
• iQu1siera ser libre co.mo. el . 

viento! 
• La"victoriacle la sinceridad 



c. Elaborar un porrafolios personal. Puede seguirse la siguiente sugerencia: 

EI proceso de preparaci6n de un Porrafolios de valores personal puede sugerirse asi: 

1. Portafolios de valores': 

DESCRlPCI6N 

Un portafolios de valores cs una rccnica de construcci6n 
y de recolecci6n de diversos elementos que se puede ir 
conformando a 10 largo de un cursc. Es una recnica que 
combina elementos de invesrigaci6n con aportes creativos 
que eI estudiantado va localizanclo y recolectando como 
evidencias. Se puede aplicar en casi cualquier curso a 
bien en los de naruraleza axiol6gica. aunque se reconace 
que rendrin un poco de mas facilidad los estudianres de 
ciencias humanlsricas, de aete, de informatica, por 
inclinaciones naturales. Sin embargo no requiere ninguna 
especial izaci6n para realizarlo. basta estar mocivado y 
entender de que se trata. 

Indudablemente lacreatividad del docente y del estudiante 
se pandd n de manifiesto en la forma de lIevarla a la 
pr:krica. pero la idea esencial es que permita una aplicaci6n 
de 10 aprendido a la prcktica y que se puecla crear una 
base documental que regisrre las habilidades y destrezas 
invesrigarivas del estudiante. 

Aparre de producros parciales. el producto final sera un 
documento con evidencias. como fotOgraffas. ardculos de 
peri6dicos 0 de revistas. u Otras similares. que regisrren 
Ja forma en que se desarrolla un valor 0 las actitudes que 
se muestran en una sociedad 0 en una comunidad. Puede 
hacerse individualmente asignando valores por persona 0 

por grupos, asimismo se puede pedir que toda el aula se 
encargue de recolectar evidencias de todos los valores que 
pued •. 

En general es una tecnica que no requiere gran esfuerzo 
docente y Ie cia al estudiante un altO grade de destreza en 
analizar datos y en armar composiciones 16gicas. 

PROCEDIMIENTO 

1, AI inicio del curso se propone al aula la elaboraci6n 
del portafolios senalando de que elementos se puede 
componer -fotos, ardculos de opini6n, todo apoyado 
en descripciones. vivencias, ponencias 0 ~xplicaciones 

del estudiante-. y I. forma de hacerlo. 
2. Se pediri que eSlo se haga sep.randolo segun los 

valores que se desarrollen en clase y el anaIisis que se 
haga de elIos. De esa cuenra se puede documentar 
diversos valores separandolos por persona 0 la misma 
persona hacer un folio distinto para cada uno. 

3. N agotar la tematica de ensenanza alrededor de un 
valor determinarlo. el docente les recuerda su folio 
respectivo. los anima a seguir adelante y puede dar 
ejemplos aclecuaclos al valor en cuesti6n. 

4. Cada lapso que considere necesario se puede hacer 
eva1uaci6n formativa para corregir posibles sesgos que 
se vayan dando en el trahajo. 

5. Para el final del curso un aporte importante para hacer 
la evaluaci6n sumativa puede ser la entrega del 
portafolios en forma individual 10 cual puede ayudar 
al docente a tomar una idea de 10 que el esrudiante ha 
side c.apaz de apropiarse. 

Nota: tam bien puede pedirsea los esrudiantes que elaboren 
su porrafolios segtin cada valor esrudiado, De esa cuenra 
pueden hacer varios portafolios durante un curso. 

Se sugiere no darle importancia como actividad para 
obtener una nota -dani mejor resu1tado si esto se sup rime
sino mas bien como la oportunidad de aflorar las 
concepciones que van gened.ndose en el estudiante a 
medida que se apropia de un valor. 

En un principio se recomienda que la sesi6n de clase sea profundamente vivencial y se 
piensa que deberia pasar por estas fases: la primera. partir de 10 que experimenta cada uno 
en su forma de ser al enconrrarse frente a un valor determinado. Posteriormente viene una 
fase de reflexi6n que permitira exponer 10 que cada uno puede y quiere com partir. Finalmente 
una fase de conceptualizaci6n que puede ayudar a crecer en el aspecto afectivo 0 cognoscitivo. 
de acuerdo a 10 que exponen los estudiantes y al grade de creatividad del docente. 

Tomados de material inedlto en preparaci6n para los equipos docentes de Sedes Regionales, par PROFASR. 



Se sugieren las siguientes vivencias: 

• Dinamica de identificaci6n de valores 

DESCRIPCI6N 

Es una tl~cnica que pretende explicitar 10 que valoranlas 
personas como 10 mas imporrame. Asimismo tambien 
se puede utilizar para que los estudiantes comprueben 
como aun teniendo identicos valores seleccionados, en 
la praccica pueden darles diferentes sentidos. 

Puede ser util para una motivacion inicial, previa al 
desarrollo de un eje tematico de valores 0 bien, como 
una acci6n de evaluaci6n formativa para veriflcar la forma 
en que se van ejerciendo volunrariamente los valores entre 
diversas propuestas. 

La tecnica genera aprendizaje si la persona docente -
facilitador-, cierra la actividad con comentarios y 
orientaciones. Vale la pena sefialar alos estudiantes como 
dos personas pueden estar hablando del mismo valor a 
pesar de haber arrancado de puntos distintos. 0 bien 
como aceptando las mismas frases, elias 0 ellos pueden 
estar hablando de valores distintos. 

La dinamica genera un mejor conocimiento de SI mismo 
y del grupo y ayuda al crecimiento personal. Debe 
complementarse con orras sesiones donde se profundice 
en algunos valores 0 actitudes. 

PROCEDIMIENTO 

1. La persona docente indica el objetivo de la actividad 
a los estudiantes. 

2. En acerato 0 en hojas fotocopiadas, la persona docente 
les propone frases u oraciones para que seleccionen 
entre elias, las que juzguen mas imporrantes para sf. 
(se trata de que sean unas diez frases y que describan 
bien actirudes personales hacia determinado valor). 

3. Luego organiza grupos segUn cada valor elegido. Por 
ejemplo, los que eligieron la frase uno, se relinen en 
el grupo 1. Los que eligieron la frase 2, se reunen en 
el grupo 2 y as! sucesivamente. En caso de que 10 
hayan e1egido mas de diez personas se conformanin 
dos 0 mas grupos con la variante a, b, c, etc. 

4. En eI seno de cada grupo, los eSrudiantes justifican la 
seleccion de la frase y que sencido da a la misma. Por 
ejemplo, iQue signiflca esta frase para mi? 

5. Se les pide que reflexionen durante unos cinco 
minutos sobre el trabajo realizado (aspectos positivos, 
negacivos e interesantes). 

6. Luego se hace una puesta en comlin donde las perso
nas de cada grupo, librem.ente, exponen 10 que les 
dejo la experiencia. 



• El anilisis de casos 

DESCRlPCION 

Suponga usted que se trabajar.i eI valor de la persona. 
Se busca que eI estucliame en forma privada y en grupo. 
coofronte sus actitudes personates, sus paradigmas y 
prejuicios que puede tener de manera inconsciente y que 
se constituycn en hatteras que no Ie permiten ereeer. 

Esencialmenre eI docente riene que recolecrar casos -en 
peri6dicos. revisras. libras, a de su peopia crearividad·, 
dande se resalre, a veces positivamente 0 negativamente 
en orras casas, eI va lor de la persona humana. 
Obviamenre se necesiran casas conrroversiales y sc les 
pedid que los lean, los analiccn y adopten una posici6n 
individual respecto de ellos. 

Esto ayuda a eviclenciar diferentes foemas de 
pensamienro, escilos deaprendi7..1je. actirudes y similares, 
sobee tcmas delicaclos y se evira que a1guien se abochorne 
o se sienra mal por su forma de pensar. Aprende para sf. 
Cambia 0 se compromete a cambiar para sf. Desde esc 
punto de vista promueve la aurorreflexi6n, prepara para 
asumir orros puntos de vista y para borar aquellos 
paradigmas que no se sostienen en s! mismos. Esta 
recnica riene la panicularidad de relacionarse muy bien 
con contenidos de ripo cognoscitivo. La tecnica da 
mejores resultados si eI ambienre entre docente y 
estudiantes es de mutua confianza. 

PROCEDlMIENTO 

I. La persona docente pide a su grupo que todo se 
responda en forma an6nima en hojas media carta 
o fichas del mismo ramafio. 

2. Les prescnra dos casos comroversiaJcs por escrito
en aceraros. fotooopiados. Ctc.-. Es importance que 
estcn anorados en forma declarativa, en primera 
persona. 

3. AI final de los casos plantea do, 0 tres preguntas 
que hagan pensar a los estudiantes y que sean 
suficientes para discriminar al que acrua 0 piensa 
en uno u ottO senrido. Se les debe hacer eofasis en 
que no hay nada bueno oi malo. Simplemente se 
pide que escriban 10 que piensan 0 c6mo actuarlan 
en cada uno de los casos. 

4. Cuando finalizan, se recogen las fichas u hojas y se 
mezelan para que se pierda eI orden que pueda 
aludir a quien es eI autor de cada una. 
Se colocan en posici6n de semidrculo y eI docente 
pide que dos esruruanres lean en voz alta los casos. 
Posreriormcnrc el precede a leer las respuestas 
escricas de los estudiantes y luego de cada una hace 
consensos 0 votaciones a FAvor 0 en contra de las 
respuestas. As! se respeta la eonfidencialidad y se 
permite que nadie -excepto quien 10 anot6-, sepa 
10 que piensan los demas de su opini6n. 

6. Si la persona docente 10 consideta conveniente 

Esta tecnica puede funcionar mejor en la medida que la persona docente: 

a. Sepa plantear casos relacionados con el valor aludido y que se conecten decisivameme 
con los comenidos de tipo conceptual que se estin manejando en el curso. 

b. Captar 10 que se revel a, tener una visi6n amplia y poder utilizar la experiencia como una 
realimentaci6n para ir llevando a los estudiantes al pumo que se desea respecto del valor 
aprendido. Es claro que cambiando los casos, la experiencia se puede repetir cada cierto 
tiempo para verificar los cambios de pensamiento en el grupo. 

Los cases sugeridos para esta dinimica pueden localizarse en las iecruras con valores que se encuenrran en eI 
CD de este curso. As! mismo orres cases interesanres pueden localizarse en: 
http: // www.familia.el/familia/cducacion/jovenes.asp y http://www.familia.el/familia/educacion/adoles.asp 
Los tlrulos de algunos de esros cases son: 

Mis padres no me entienden (respecto del valor de la libertad) 

Drogas y alcoholismo en mi casa: puede ser (La persona, disciplina, ... ) 

A desatar la creatividad (libertad. auroestima, comunicaci6n .... ) 

Cuando un "amigo" te defrauda (amisrad, sol idaridad, comprensi6n, ... ) 

Los preblemarices permisos: oportunidad para enscfiar a usar (persona, erica, rcsponsabilidad, ... ) 

jQuisiera ser libre como el viento! (l ibertad, responsabilidad, ... ) 

La victoria de la sinceridad (S inceridad. etica , ... ) 



• Los drculos de opinion 

DESCRIPCI6N 

Esta tecnica provee al docente de recursos para atender a 
sus estudianres permitiendoles expresar sus opiniones, 
acuerdos 0 desacuerdos con 10 ensefiado en clase. 
Recuerdese que 10 importante en el area axiologica no es 
imponer criterios a nadie, sino ofrecer puntos de vista bien 
apoyados que puedan ir moldeando la reflexion de los 
estudiantes alrededor de determinados valores considerados 
fundamentales en su desarrollo profesional. 

Consiste fundamentalmente en la opinion escrita y 
posteriormente discutida sobre temas algidos 0 

controversiales que se dan en el aprendizaje de valores y 
actitudes. A 10 largo del proceso, cuando el docente lIega a 
un punto donde 10 considera conveniente, plantea a los 
estudiantes casos controversiales, diflciles, que generan 
poIemica y en los cuales deben poner a prueba su criterio, 
sus juicios, mostrar sus acuerdos 0 desacuerdos y expresarlos 
correctamente, as! como bien fundamentados. 

Primero debe agotarse una parte escrita -que provoca 
reflexion personal-, y posteriormente el dialogo oral en clase. 

La tecnica enriquece mas si es llevada de tal forma que 
pueda suscitar di:ilogo y expresi6n abierta y respetuosa. 

PROCEDIMIENTO 

1. La persona docente prepara por escrito -puede ser 
tambien en acetatos-, uri caso controversial para que 
los estudiantes manifiesten sus opiniones segun una 
escala tipo Lickef!:. Es reeomendable que sea trabajado 
en forma anonima. 

2. Los estudiantes responden por escrito encerrando en 
un drculo las cuestiones<que se les plantean. La per
sona docente determina cuantas son necesarias para 
ago tar eI caso. Las respuestas deben ofrecer un 
suficiente espectro que peimita evidenciar acuerdos 0 

desacuerdos y su respectiva gradacion. Digamos desde 
un extremo completamente de acuerdo a otro 
completamente en desacuerdo. Cinco opciones es un 
nUmero bastante bueno y si se desea que no haya puntO 
neutro podran ser cuatro 0 seis. 

3. Posteriormente, se califica el ejercicio y se trata, par 
parte del docente, de graficar los resultados dew forma 
que se puedan ver las tendencias en las respuestas de 
los estudiantes. Todo en forma anonima. 

4. Se presenta los resultados generales a los estudiantes y 
con base en ellos se pueden formas grupos de opinion 
para comentar, sacar conclusiones, lograr acuerdos, etc. ; 
No se trata de imponer opiniones, ni de hacer 
votaciones por cual posicion es la mejor. Se trata de 
ver la tendencia del grupo y trabajarla didaccicamente. 



• Paneles de discusi6n 

Es una tecnica que ya utilizan muchas profesorcs y la 
cual riene multiples aplicaciones. especia1menrc en los 
cursos que necesiran preparar a sus estudianres en 
aspectos de capacidad de debatir, de hablar en publico 
o de saber defender posiciones 0 puntos de vista. 

EI prop6sita es luego de un estudio te6tico a luego de 
iniciado un cerna los esrudiantes sean capaces de debatir 
las ideas respecto de un valor determinado 0 una accirud 
puesca a discusi6n. Es una [eenica que los docentes 
deben aprovechar dando a conocer "Demas que fjjan la 
actividad y facilitando eI ptoceso par. que eI mismo 
permita llegar a ciertas conclusiones y consensos que 
hagan "crecer" a los estudiantes. Para 10 anterior es uti! 
motivar a los mismos a prepararse investigando. 
documenrandose. hacienda enrrevistas y aprendiendo a 
discutir seglin las normas parlamentarias. 

Es importante rambie" cefiirse al tiempo estipulado por 
13 persona docente. 

I. Divid. al aula en dos equipos para que unos preparen 
argumenros a favor youos en contra del terna a tratar. 

Debe ser un tema controversial para facilitar el de
bate. Los equipos deben set diviclidos al azar y en 
panes iguales. independientemente de que sus 
miembros esten 0 no de acuerdo con eI terna a discutir. 
Deben prep.rarse en I. Imea que les corresponda. 

2. lis conveniente brindar una semana como minima 
de preparaci6n. En ese tiempo se clistribuicln las 
normas que negu1acln el debate y se puede seleedon.r 
a una persona por equipo para que moderen el mismo. 
Es conveniente que posean dichas normas por escrito. 

3. EI debate 50 real izar.! en d aula y en el tiempo nor
mal asignado. La persona docente vel.r.! pot d buen 
orden del proceso y fuciliraci con sus preguntas y 
aporces para que se desarroJle en un ambiente 
tranquilo. Mouvar.! a tados y todas a participar y 
puede lIevar controles para verificar quienes participan 
mas 0 menas y poder estirnularlos posteriormente. 

4. AI final I. petsona docente sintetiza en sus pal.bras 
los .cuetdos a que se puede lIegar y ".rando de 
conduir sobre los mismos. 

5. En reunion posteriot se puede utilizar eI resultado 
para continuar con d desarrollo clidactico del tem. y 
se puede haeer referencia a los resulcados. no como 
triunfa de un grupo sobre cI otro, sino como 
conclusi6u l6gica 0 consensos logrados. 

Puntos de acuerdo con relaci6n a los temas de debate: 

Con la finalidad de que los puntos que sean discutidos en c1ase tengan coherencia entre Sl 
y respecto del programa se mencionan los principales lineamientos 0 punros de acuerdo 
que pretenden facilitar la labor docente: 

• Se poclran realizar debates respecto de los temas de Valores y seudovalores que vive la 
juventud actualmente, 0 bien Valores de la cultura maya vrs. Valores de la civilizaci6n 
occidental: icomplementarios 0 con tradicrorios? 

• En realidad en este curso hay muchos temas que se poddan desarrollar en la linea de los 
debates en c1ase, pero a efecto de no saturar a los estudiantes se sugieren estas dos 
tematicas para que la persona docente realice un debate como mlnimo a 10 largo de este 
m6dulo. 



Evaluacion del modulo 

Para consignar el resultado de la evaluacion de este 
modulo se deberian tomar en cuenta dos tipos de 
evaluacion: una cuantitativa y otra cualitativa. La 
primera de ellas estara representada por el trabajo del 
estudiante en la elase y la segunda por la apreciacion 
que hace la persona docente y el mismo estudiante 
-por medio de laautoevaluacion-, sobre el impacto 
que el curso causa en el y la forma en que este res
ponde a la propuesta. 

Concretamente se sugiere tomar en cuenta para la 
nota cuantitativa -evaluacion sumativa-, la presencia 
del estudiante, la participacion en las dina micas de 
elase, las tres lecturas con su respectiva sfntesis y la 
presentacion del portafolios de valores, al final del 
modulo. 

Para la evaluacion formativa se recomienda luego de 
cada elase, hacer una pequena en cuesta -oral 0 escrita, 
segun tiempo disponible-, entre los estudiantes para 
que respondan a: los mas relevante visto en clase, la 
sensacion personal y grupal luego de la misma, los 
puntos que no hayan quedado elaros, problemas que 
hayan surgido 0 se vislumbren para un futuro inme
diato. Este tipo de evaluacion no lleva ninguna califi
cacion, sino mas bien es informacion para que el 
docente la aproveche reconfirmando sus procesos 0 

modificando los que sean necesarios. 
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LA UNIDAD OTORGA FIRMEZA 
----------------------------------~ 

La hermandad es el mayor bien de los 
hombres: incluso a los humildes los 

eleva a las alturas. 

----~----

Se dice que la unidad hace la fuerza. Nada mas cierto. 
Pero debe agregarse que la unidad no es un mero medio 
para conseguir poder, en uno u otro aspecto. La unidad 
es, en si misma, una meta de la vida humana. 

La pelea de los hijos del labrador 

a. Los hijos de un labrador estaban peleados. Este, a 
pesar de sus muchas recomendaciones, no 

conseguia con sus argumentos hacerles cambiar de actitud. Decidio que habia que conseguirlo 
con la practica. Les exhorto a que Ie trajeran un haz de varas. Cuando hicieron 10 ordenado, les 
entrego primero las varas juntas y mando que las partieran. Aunque se esforzaron, no pudieron. 
A continuacion, desato el haz y les dio las varas una a una. Al poderlas romper facilmente dijo: 
Pues bien, hijos, tambien ustedes, si consiguen tener armonia seran invencibles ante sus enemigos, 
pero si se pelean, seran una presa facil. La fabula muestra que tan superior en fuerza es la 
concordia como facil de veneer es la discordia. 

b. Entre los antiguos habia un hombre muy viejo que tenia muchos hijos. Cuando iba a terminar ya 
su vida les pidio que Ie trajesen, si la habia, una gavilla de finos juncos. Uno de ellos se la trajo: 
Intenten, hijos, con toda su fuerza, romper los juncos unos con otros. Pcro ellos no podian. 
Intentenlo ahora de uno en uno. A medida que los rompian con toda facilidad, les dijo: Hijos 
mios, de igual manera si conviven todos unos con otros, nadie podra hacerles dano, por mucha 
fuerza que tenga. En cambio, si cad a uno toma una decision al margen del otro, les pasara 10 
mismo que a cad a uno de los juncos. 

La hermandad es el mayor bien de los hombres: incluso a los humildes los eleva a las alturas. 

PENSAMIENTO 

Esopo, Fabulas 
(Gredos, Madrid, 1979:66) 

IGNACIANO 

) 



SOLIDARIDAD CON lOS SEMEjANTES 
La contemplaci6n de la miseria nos 

contrarfa y, a menudo, nos sub leva. En 
vez de perder el t iempo en vanas quejas, 
hemos de pensar en 10 necesaria que es 

nuestra colaboraci6n. 

--------~--------

EL ZORRO MUTILADO ~ 
'=') 

Un hombre que paseaba por el bosque vio un zorro que 
habia perdido sus patas, por 10 que el hombre se 
preguntaba como podria sobrevivir. Entonces vio llegar 
un tigre que llevaba una presa en su boca. El tigre ya se 
habia hartado y dejo el resto de la carne para el zorro. 

AI dia siguiente Dios volvio a alimentar al zorro por medio 
del mismo tigre. El comenzo a maravillarse de la in mensa 
bondad de Dios y se dijo a si mismo: Voy tambiEm yo a 
quedarme en un rincon, confiando plenamente en el 
Senor y este me hani cuanto necesito. 

Asi 10 hizo durante muchos dias; pero no sucedia nada y el pobre hombre estaba casi a las puertas de 
la muerte cuando oyo una voz que Ie decia: jOh, tu que te hallas en la senda del error, abre tus ojos 
a la Verdad! Sigue el ejemplo del tigre y deja ya de imitar al pobre zorro mutilado. 

Por la calle vi a una nina aterida y tiritando de frio dentro de su ligero vestidito y con pocas perspectivas 
de poder conseguir una comida decente. Me encolerice y Ie dije aDios: c'.Por que permites estas 
cosas? c'.Por que no haces nada para solucionarlo? 

Durante un rato, Dios guardo silencio. Pero aquella noche de improviso, me respundi6: Ciertamente 
que he hecho. Te he hecho a ti. 

PENSAMIENTO 

Anthony de Mello, El Canto del pajaro 
(Sal Terrae, Santander, 1988:106-107) 
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La amistad inspira e impulsa toda la 
actuaci6n de Jesus. Esta amistad no es 

sino encarnaci6n del car ino y la amistad 
de Dios hacia sus criaturas. A partir de 

LA SOLIDARIDAD 
(Generosidad, interculturalidad) ~ 

---------------...;...~ este dato fundamenta l, podremos 
describ ir la espiritualidad cristiana en 
clave de amistad y entender la oraci6n 

como «trato de amistad» con Dios. Esto 
nos ex ige ser testigos de la bondad de 

Dios en este mundo sin perder de vista la 
realidad de la increencia y las situaciones 

de exclusi6n de nuestro mundo. 

----~---

Carusso y el queso 

J!a solidaridad es una expresi6n altamente humana. Es 
ponerse en los zapatos del otro y sentir con el. Ser 
solidario es ser generoso. Ser solidario es compartir los 
elementos positivos de otra cultura y buscar dentro de 
ella al ser humano que la expresa. Ser solidario es 
ayudar. .. 

El tenor italiano Enrico Carusso pertenecia a una familia italiana pobre. Alguien que 
conoda la situaci6n les rega16 en cierta ocasi6n un queso exquisito en agradecimiento a 
un favor prestado por dicha familia, pero como debian dinero al medico, en lugar de 
comerselo, su madre envi6 al pequeilo Enrico a casa del doctor con el queso. 

Mientras esperaba en la sala, escuch6 una dulce voz femenina ensayando una canci6n. El 
se puso a cantar 10 mismo. Quien cantaba era la hermana del medico. AI oir al niilo 
qued6 profundamente emocionada. No s610 no acept6 el queso, sino que se comprometi6 
a pagarle la carrera de musica. 

Gracias a esta situaci6n el mundo gan6 a una de las mas importantes figuras musicales de 
la his to ria. 

PENSAMIENTO IGNACIANO 
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ECTURAS -
x '~ .1'" 

En principio todo ser humano presenta 
una condici6n personal. Debe ser 

tratado como una persona, no como un 
objeto, 0 un medio para ciertos fines. 

----~----

LA INJUSTICIA ROMPE LA ARMONiA 

LA JUSTICIA 
(honradez, rectitud, probidad) ~ 

----'-------- -''------=j 
. / 

tl termino justicia procede del sustantivo latino justus, 

derivado a su vez de jus (derecho) y se halla emparentado 
en su raiz con voces como ajustado, justillo, justificar, 
justipreciar... Es justo el hombre que concede a cada 
uno sus derechos, 10 que Ie es debido por ser 10 que es, 
en todos los 6rdenes. En principio todo ser humano 
presenta una condici6n personal. Debe ser tratado como 
una persona, no como un objeto, 0 un medio para ciertos 
fines. 

Ser justo es atenerse al recto orden de las cosas. Tratar a una persona como persona, con el respeto 
debido, es ajustarse a su ser. Este ajuste produce armonia, como los cantores que son fieles a la 
partitura interpretada. 

Sim6nides de Ceos esta considerado como uno de los mas ilustres poetas griegos, pero ademas era un 
musico notable y cantor laureado. En cierta ocasi6n solicit6 a Temistocles, el famoso general y 
hombre de Estado ateniense (527-459 a. J.C.), un favor que en algo rozaba a lajusticia. 

El vencedor de Salamina Ie contest6: -Si yo te propusiera que desafines en el canto, c'.consentirias 
hacerlo? 

PENSAMIENTO 

Diccionario ilustrado de anecdotas 
(Gustavo Gili, Barcelona, 1965:509) 
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Uno se siente bien consigo mismo y 
con los demas cuando en toda 

circunstancia colabora al bien de los 
otros, que es tambien el propio por 

serlo de la comunidad. 

----~----

LA JUSTICIA 
(honradez, reotitud, probidad) ~ 

-=::J 
J!a actitud justa y equitativa funda paz, seguridad, amparo 
y concordia en la vida privada y en la social. Uno se 
siente bien consigo mismo y con los de mas cuando en 
toda circunstancia colabora al bien de los otros, que es 
tambh~n el propio por serlo de la comunidad. 

JUSTICIA PARA CON LOS MENESTEROSOS .....--. 
'=::> 

cQuejusticia es la que autoriza que un noble cualquiera, un orfebre, un usurero 0 cualquier 
otro que no hacen nada 0 hacen cosas contrarias al Estado, puedan llevar una vida regalada 
sin mover un dedo 0 en negocios sucios y sin responsabilidad? Entretanto el criado, el 
cochero, el artesano, ellabriego andan metidos en trabajos que no aguatarian ni los animales 
por 10 duros y al mismo tiempo tan necesarios que sin ellos la republica se vendria abajo 
antes de un ano. Apenas les llega para alimentarse malamente y llevan vida peor que la de 
las mismas bestias. Estas, al menos, no soportan trabajo tan continuo; aunque les den 
peor comida la soportan mas facilmente y ademas no tienen las preocupaciones del fu
turo. A todos estos los mata el trabajo presente, tan esteril como infructuoso, y les desazona 
el pensamiento de su pobre ancianidad. Si no les llega para mal vivir, ccomo pueden 
ahorrar para su an ciani dad? 

cNo es injusta una sociedad que se vuelca con los llamados nobles, los manipuladores y los 
traficantes de cosas inutiles, aduladores y perezosos? Por el contrario, deja en el olvido a 
los labradores, los carboneros, los braceros, caballerizos y obreros sin cuyo trabajo no 
puede subsistir la republica ni obtenerse bien alguno. cNo es injusto abusar de su trabajo 
cuando estan en pleno vigor y, cuando el peso de los anos, las privaciones y la enfermedad 
caen sobre ellos, condenarles a una vida miserable sin tomar en cuenta sus muchos desvelos 
y trabajos? cQue podemos pensar de esos ricos que diariamente expolian al pobre? En 
realidad 10 hacen al amparo, no de sus propias maquinaciones, sino amparandose en las 
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mismas leyes. De esta manera, si antes parecia 
una injusticia no recompensar debidamente a 
quienes leal mente 10 habian servido, estos tales se 
han ingeniado para sancionar legalmente esta 
injusticia con 10 que la republica viene a ser mas 
aborrecida. 

Cuando contemplo el espectaculo de tantas 
republicas flo recientes hoy en dia, las yeo -que Dios 
me perdone-, como una gran cuadrilla de gentes 
ricas y aprovechadas que, ala sombra y en nombre 
de la republica, trafican en su propio provecho. 
Su objetivo es inventar todos los procedimientos 
imaginables para seguir en posesion de 10 que 
malas artes consiguieron. Despues podnln 
dedicarse a sacar nueva tajada del trabajo y 
esfuerzo de los obreros a quienes desprecian y 
explotan sin riesgo alguno. Cuando los ricos 
consiguen que todas estas trampas sean puestas 
en practica en nombre de todos, es decir, en 
nombre suyo y de los pobres, pasan a ser leyes 
respetables. 

Pero estos hombres despreciables que con su 
rapina insaciable se apoderan de unos bienes que 
hubieran sido suficientes para hacer felices a la 
comunidad, estan bien lejos de conseguir la 
felicidad que reina en la republica utopiana. Alli 
la costumbre ha eliminado la avaricia y el dinero, 
y con ellos la cantidad de preocupaciones y el 
origen de multitud de crimenes. Pues todos 

sabemos que el engano, el robo, el hurto, las riftas , , 
las reyertas, las palabras groseras, los insultos, 10 
motines, los asesinatos, las traiciones, 10' 
envenenamientos son cosas que se pueden castigai:~ 
con escarmientos, pero que no se pueden evitad 
Por el contrario las elimina de raiz la desaparicion 
del dinero que elimina al mismo tiempo el miedo, 
la inquietud, la preocupacion y el sobresalto. La 
misma pobreza que parece que se basa en la falta 
de dinero desaparece desde el momenta en que 
aquel pierde su dominio. 

Quiero poner esto en claro con un ejemplo que 
vamos a examinar. Pensemos en un ano malo y 
de poca cosecha en el cual han perecido de hambre 
miles de hombres. Estoy seguro de que, si al cabo 
de esta catastrofe se abren los graneros de los ricos, 
se encuentra en ellos tanta cantidad de grana que 
si se hubiera repartido entre todas las victimas de 
la peste y el hambre no se habria enterado nadie 
de los rigores de la tierra ni del cielo. Nada mas 
sencillo que alimentar a la humanidad. Pero el 
bendito dinero, inventado para lograr mas 
facilmente el camino del bienestar, es el cerrojo 
mas duro que cierra la puerta del mismo. 

Pienso que los ricos se dan cuenta de esto. Saben 
que no hay nada mejor que tener 10 que se necesita. 
Sin abundar en superficialidades, es multiplicar 
disgustos vivir asfixiados por tantas riquezas. 

Tomas Moro, Utopia 
(Alianza editorial, Madrid, 1984:197-199) 



La palabra " Iibertad" es utilizada a 
menudo, para indicar modos de 

conducta que no pueden ser ca lifi cados 
de libres en el senti do que corresponde a 

una persona. Veamos algunas 
acepciones del.termino aludido. 

---------~---------

La mejor herencia para Isidora 

LA LIBERTAD ~ 
.=j 

tl vocablo "libertad" (derivado del termino latino "liber") 
esta emparentado con liberal, liberalidad, libertario, 
libertinaje. Presenta en el uso cotidiano diversos y ricos 
matices, que hemos de precisar cuidadosamente si 
queremos evitar graves malentendidos. La palabra 
"libertad" es utilizada a menudo, para indicar modos de 
conducta que no pueden ser calificados de libres en el 
sentido que corresponde a una persona. Veamos algunas 
acepciones del termino aludido. 

En cierta ocasion se Ie pregunto ala bailarina Isadora Duncan por su familia. Ella Ie contesto: Cuando 
los padres de familia dicen que trabajan para dejar una buena herencia a sus hijos me pregunto como 
es que no se dan cuenta de que actuando de ese modo estan contribuyendo a anular el espiritu de 
superacion, de trabajo y de sacrificio que los ennoblece y ayuda a ser personas. Deberian saber 
dichos padres que la mejor herencia que pueden dejar es, sencillamente, la madurez y la libertad 
necesarias para saber actuar y defenderse por si mismos. 

Preguntas para la reflexion: 

1. 2.Que preocupa mas a los padres de nuestro tiempo, darles una buena educacion a los 
hijos 0 dejarles dinero y bienes materiales? 

2. 2.Que piden los jovenes realmente cuando indican que quieren mas libertad? 

3. 2.Que clase de libertad necesita un joven en la casa actualmente? 2.Y en la sociedad? 

4. 2.Quien educa la libertad de los jovenes en la actualidad? 

5. 2.Cuales son las principales amenazas que actualmente quitan la libertad a los jovenes 
en la sociedad guatemalteca? 
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LECTURAS , 
, ' 

LA LIBERTAD ~ 
'~ 

Libertad y d ignidad van unidas en el ser 
humano. Toda persona consc iente de su 

dignidad se ve instada a defender su 
libertad, no 5610 "Ia libertad de 

maniobra", si no tambien y sobre todo " Ia 
I ibertad interior". 

J!a primera forma de libertad que desea ejercitar el ser 
humano consiste en movilizar sus potencias fisiologicas 
y psicologicas: moverse, ver, tocar, pensar, recordar, que
rer... Se necesita tanto libertad fisica como espiritual. 
Para ser de verdad libres debemos asumir activamente 
las posibilidades que nos ofrece el pasado a traves de la 
sociedad contemponinea. 

------~ 

El coste de la libertad 

Libertad y dignidas van unidas en el ser humano. Toda persona consciente de su dignidad se ve 
instada a defender su libertad, no solo "la libertad de maniobra", sino tambien y sobre todo "la 
libertad interior". Esta debemos conquistarla a diario. 

Para la libertad sangro, lucho, pervivo. 
Para la libertad, mis ojos y mis manos 
Como un arbol carnal, generoso y cautivo, 
doy a los cirujanos. 

Para la libertad siento mas corazones 
que arenas en mi pecho; dan espuma a mis venas 
y entro en los hospitales, y entro en los algodones 
como en las azucenas. 

Para la libertad me desprendo a balazos 
De los que han revolcado su estatua por ellodo. 
Y de mi casa, de todo. 
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Porque donde unas cuencas vacias amanezcan, 
Ella pondni dos piedras de futura mirada, 
Y hani que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan 
en la carne talada. 

Retornanin aladas de savia sin otono, 
reliquias de mi cuerpo que pierdo a cada herida. 
Porque soy como el arbol talado que reton6, 
porque aim tengo la vida. 

Miguel Hernandez 

En: EI hombre acecha, Obras completas 

(Madrid: Espasa-Calpe,1992:666) 

Este poema de Hernandez tambien forma parte de la discografia de Joan 
Manoel Serrat quien Ie hizo un arreglo musical denominado Para la 
libertad. Forma parte de su disco Serrat en directo (1985) del sello 
Hispavox. 



vuela pluma. En: Cabarrus, C. & Viton, J. (2003) EI Magis ignaciano. Guatemala: Universidad Rafael 

Landivar, PROFASR. Pp. 1-18. 

La gloria de Dios radica 
en la humanidad viva. 

----+--- -

EL MAGIS IGNACIANO, 
IMPULSO A QUE LA HUMANIDAD VIVA ~ 

Cualquiera que ha convivido con instituciones jesuiticas y 
aunque no se Ie haya dado ningltn tipo de formacion en 10 
ignaciano, probablemente ha leido unas letras en las entradas 
de edificios 0 en las portadas de las revistas: A.M.D.G. Estas 
letras significan en latin Ad Maiorem Dei Gloriam, que quiere 
decir: Para la mayor gloria de Dios. Estas palabras aparecen 
en sitios importantes para los jesuitas porque de alguna manera 
expresan, en sintesis, el carisma de la Compania de Jesus. 
Esa mayor gloria de Dios se ha comprendido adecuadamente 

en la version que hiciera San Irineo: 
viva. 

Gloria Dei homo vivens. La gloria de Dios radica en la humanidad 

Un momento de oracion reflexiva 

Estoy claro, Senor, que el magis nace de un impulso natural que tiene su origen en la capacidad 
humana de trascenderse a uno mismo: esa sed inagotable de saber, de preguntarnos, de cuestionarnos, 
de buscar, de no quedarnos con 10 conocido, de enamorarnos, de maravillarnos ante la vida; de 
abrirnos al misterio. Es algo atractivo y desafiante experimentar el impulso vital. [ ... J 

Este impulso puede alimentarse falsamente en la busqueda de la imagen y del tener. Como atrae todo 
eso: de ahi que pod ria confundir el magis con la excelencia 0 la "calidad total", que muchas veces me 
mueve, porque gana publico, porque me hace quedar bien, me da renombre. 

Por eso, este impulso humano de infinitud y de busqueda debe estar sujeto siempre a un discernimiento 
aun en el mismo nivel humano. Un criterio humano de discernimiento respecto al magis es fijarme 
si 10 que se me potencia, es el ser que se traduce en un quehacer por las grandes causas de la 
humanidad, mas que mi propia imagen narcisista. Alii esta la clave. [ ... J 
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EI magis se da cuando mi impulso humano 
trascendente es "tornado", es captado por la gracia 
del Senor. Esto se me otorga cuando par gracia 
caigo en la cuenta de que es 10 que verdaderamente 
deseo, en primer lugar, yen segundo lugar, que 
esos deseos encajan en los grandes deseos tuyos 
para con la humanidad, que est:in escritos tan 
sencillamente en el texto de Isaias (Is. 58); 10 que 
no te gusta y 10 que sf te agrada. [ ... J 

Senor, dame la experiencia de que viva como 
gracia principal de mi Vida, el deseo de que Tu me 
coloques en las obras que te dan mas gloria, que 
tienen por eso mas trascendencia; esas obras que 
aunque sean de gran trascendencia se expresan 
en cositas pequenas en los cada-dias, como el "Sl" 

de Maria en su casita de Nazareth. Concedeme 

que este en la disposicion de sufrir las 
consecuencias de incomprension, persecucion y 
aun la muerte por todo eso. Eso, Senor ... jes muy 
difici!! jEso si que no se hace por voluntarismos! 
Mas aun, cuando me experimente realizando algo 
asi, voy a estar seguro que eso es una fuerza "sin 
causa precedente", como decia Ignacio, signo claro 
de tu presencia. Hemos vivido experiencias fuertes 
de esos impulsos tuyos compartiendo con Rutilio 
Grande y, sobre todo, estando cercanos a 
Monsenor Romero. Eso significa que si me dejo 
mover por tu fuerza, la magia acaece. Por eso, con 
todo mi coraz6n, con todo mi cuerpo, con toda mi 
capacidad de pensar y desear, te pido: dame tu 
amor y tu gracia que eso me basta. Se de quien 
me he fiado y por eso no voy perdido. Amen. 



lEe T U R A S· ' . , 

EI valor de un hombre equiva le a su 
autoesti maci6n. 

Franr;ois Rebelais 

---- ~ ---------

LA AUTOESTIMA ~ 
'=j 

La vision mas profunda que cada cual tiene de si mismo 
influye de manera decisiva en las elecciones y toma de 
decisiones y, en consecuencia, conforma el tipo de vida 
que nos creamos, nuestras actividades y valores. Desde 
niiios vamos construyendo nuestro propio concepto, 
nuestra imagen, el sentido de nosotros mismos, con 
arreglo a los mensajes que recibimos de nuestros pa
dres, hermanos, familiares, amigos y maestros. Tal y 
como estas personas nos consideran, asi creeremos que 
somos desde pequeiiitos. 

La autoestima es el concepto que tenemos de nuestra valia personal y de nuestra capacidad. Es por 
10 tanto, la suma de la autoconfianza, el sentimiento de la propia competencia, el respeto y la 
consideracion que nos tenemos a nosotros mismos. 

Las joyas mas preciadas de Cornelia 

Cornelia, esposa de Sempronio Graco (189-110 a.C.) fue considerada como una de las mujeres romanas 
mas virtuosas de su tiempo. Destaco por su gran sencillez en el trato con los demas y en su forma de 
vestir. Un dia se celebraba una reunion de damas de la alta sociedad a la que ella asistio. Todas lucian 
valiosas joyas y vestian sus mejores galas. Cornelia, como siempre, vestia de forma elegante, pero 
sobria. AI pedirles que mostrara sus joyas, Cornelia llamo a sus dos hijos, Tiberio y Cayo Graco. 
Cuando los tuvo en su presencia dijo a todos los presentes: 2-Mis joyas? He aqui las mas preciadas. 
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Coordenadas basicas para una autoestima elevada 

Las personas con fuerte sentido de 10 que valen, 
es decir, con elevada autoestima, siempre se 
encuentran situadas en el espacio seguro que 
forman las coordenadas del amor y la competencia. 
La gran mayoria de autores esmn de acuerdo en 
que la fe en uno mismo, la autovaloraci6n, 
descansa en dos creencias intimas, firmes y claras: 

a. Soy una persona am ada incondicionalmente y 
soy digno de ese amor que recibo. 

b . Soy competente, inteligente, valida y capaz. 
Soy alguien, tengo peso especifico, puedo 
valerme por mi mismo y me encuentro 
integrado en mi entorno, dueiio de mi mismo 
y de las circunstancias que estoy viviendo. 



Valor para estudiar: 

90 2l 6 uenhumOfi 

Quicn quiera dar ca lor al mundo, debe 
tener fuego previamente. Y quien quiera 
ayudar a las personas debe tener manos 

suaves para no herirl as. 

--.-~-----. 

LA IMPORTANCIA DE TENER 
BUEN SENTIDO DEL HUMOR ~ -=; 

ts importante comprender que nadie puede alegrar a la 
gente si previamente no es alegre. Es decir, no puedo 
comunicar alegria si no la poseo. 

Quien quiera dar calor al mundo, debe tener fuego previamente. Y quien quiera ayudar a las personas 
debe tener manos suaves para no herirlas. 

Algo similar sucede con la paz. No hay paz, sin alegria. 

El sentido del humor ayuda mucho a la paz propia y de los demas.1 

6Carla sin firma 0 firma sin carta? 

El buen humor esta asociado a una vision positiva. Lea usted la forma como un hombre publico transfornla 
algo que podria verse negativamente en algo positivo gracias a su ingenio, a su buen sentido del humor. 

En cierta ocasion, el escritor George Bernard Shaw recibio una carta cuyo contenido se reducia a una sola 
palabra: ilmbecil! 

Desde entonces, en las conversaciones con sus amigos, solia comentar que a 10 largo de su vida habia 
recibido muchas cartas sin firmar, pero que una vez habia llegado a sus manos una firma sin carta. 

Para verificar su afirmacion, les mostraba el papel con la palabra ilmbecil! 

• Preguntas para reflexionar: 

1. Puede entre gar a cada miembro del grupo una carta cerrada con un papel que dentJ-o diga 
ilmbecil! 

2. Luego pedirles que expresen por escrito los sentimientos que se hayan suscitado al leer la 
palabra. 

3. Leer el relato y comentarlo. 
4. Contrastar 10 que cada uno escribe con 10 que hizo Bernard Shaw. 

Basado en un mensaje de Phil Bosmans, T6mate tu tiempo por ediciones Paulinas, Caracas (1990). 
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~ La realidad guatemalteca y mi proyecto de vida 

Objetivos 

• Que el estudiante cuente 
con elementos que Ie 
permitan identificar, 
investigar y profundizar en 
la realidad de su pals. 

• Apropiarse de los 
contenidos del curso y 
aplicarlos creativamente a 
su realidad con el fin de 
transformarla para mejorar . 

• Reflexione sobre su 
proyecto de vida a partir de 
la conciencia que tiene de Sl 
mismo, de la realidad que Ie 
rodea y de su existencia. 

• Localizar un espacio de 
expresion para sus 
inquietudes juveniles 
encauzadas en bien de los 
demas. 

• Contenido 

El presente modulo utiliza dos dlas de clase de 1 :30 hora cada 
uno, (cuatro periodos de clase de 45 minutos cada uno) distri
buidos de la siguiente manera: los dos primeros dedicados a las 
orientaciones sobre que es un anaIisis de coyuntura y la forma de 
hacerlo; los otros dos periodos a conocer y aplicar la metodologla 
de escenarios y como elaborar un Proyecto de vida. Los contenidos 
tratados en este modulo son: 

Primera Parte: 
• Analizando nuestra realidad (pag. 94 de este modulo) 

Segunda Parte: 
• Guatemala hacia el nuevo milenio. 

(Anexo en el CD) 

Tercera Parte: 
• Mi proyecto de vida 

(pag. 101 de este modulo) 



----+ 
Se combinad. la exposicion con el trabajo de grupo, la investigacion y 
presentacion de trabajos. Para la realizacion del anilisis de coyuntura se sugiere, 
por motivos de tiempo, distribuir el trabajo en grupos no mayores de cuatro 
integrantes, igualmente para el anilisis por escenarios. 

Como conclusion y aplicacion de los temas anteriores se orientad. al estudiante 
a que pueda comparar su proyecto de vida con la realidad del pals, aqui pueden 
retomarse las actividades programas en el modulo II acerca del discernimiento . 

.. _ .. ___ ._._ .. _._._ ... _ ... _. __ ._._. __ ._. __ ..... _ .. _ ..... _._ ..... ___ ... _._._ ........ _____ .... _____ . __ ._ ... _._._ .. _ ... ____ ...... ___ ... _..... .. .. __ ... _-.1 

Actividades Programadas 
Durante las dos semanas dedicadas al tema de La realidad guatemalteca y mi 
proyecto de vida, cada estudiante tendra que cumplir las siguientes actividades. 

1. Realizar la lectura de "Como hacer un anal isis de coyuntura". Con 
base ala misma, elaborar un pequeno plan de trabajo personal para 
construir la tercera parte de los contenidos de este modulo. 

2. Compartir con sus companeros del grupo conformado (4 perso
nas) el plan de trabajo personal para elaborar uno solo. 

3. Proponerse aplicar durante la semana, aunque sea brevemente, los 
pasos del anilisis de coyuntura. 

4. Presentar en clase los resultados del ejercicio. 

5. Lectura y comentario dirigido en clase de "Guatemala hacia el nuevo 
milenio. Los escenarios del futuro". 

6. Elaborar su propio Proyecto de Vida. 



Evaluaci6n del m6dulo 

La nota para este modulo se basa en la 
presencia del estudiante y su participacion 
en la clase, la calidad de las seis actividades 
programadas (y otras que el docente sugiera) 
y un trabajo final en donde presente su 
proyecto de vida y en que forma puede 
contribuir a mejorar la realidad de su nacion. 
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PRIMERA PARTE 

~ A 11aliz.a11do 11 uestf[a f[ealidad ... 
"Quien no conoce fa reafidad de su naci6n no puede ser un agente de cambio. " 

AVE 

1. INTRODUCCI6N 

Aunque el tema es bastante extenso, por razones didacticas hemos tratado de elaborar un resumen 
seleccionando aquellos aspectos que mas Ie sean de utilidad al estudiante. Constantemente escuchamos los 
terminos de "analisis de coyuntura", y que mejor forma que presentarle al estudiante que es, cuales son los 
principales pasos para elaborarlo, etc., pues de esa manera el estudiante tendd las herramientas que Ie 
permitan analizar la realidad nacional y/o internacional de una forma mas objetiva. 

Cuando escuchamos la palabra "analisis" nos surge inmediatamente en la mente la idea de "examen, 
indagacion, exploracion", sin embargo, en su sentido mas amplio analisis significa "descomponer algo en 
partes". Para mejor comprender ese "algo" necesitamos muchas veces "descomponerlo en sus partes" ya que 
aSl 10 podremos captar y comprender de mejor forma. 

Desde nifios realizamos incipientes "anaIisis" cuando desarmamos un juguete porque queremos entender 
como funciona 0 como esta construido; ya de adultos el tipo de analisis es mas complejo. Cualquier 
realidad, en este caso nuestra realidad nacional, no se puede comprender si no la analizamos, es decir, si no 
la descomponemos en partes, las cuales son muchas, variadas y a veces muy complejas. 

A ese analisis de la realidad se Ie ha llamado ''Analisis de coyuntura". 2Por que este termino de "coyuntura"? 
Coyuntura significa articulacion, union, figurativamente quiere decir la combinacion de facto res y 
circunstancias que, para la decision de un asunto importante, se presenta en un pals 0 nacion. 

2. 2QUE ES UN ANALISIS DE COYUNTURA? 

AI analizar la estructura de una sociedad podemos observar como se relacionan sus distintos grupos 0 clases 
y cual es el grado de desarrollo de sus aparatos economicos, politicos y sociales. 

Cuando analizamos una coyuntura, observamos a estos mismos sectores sociales, aparatos y sus relaciones, 
etc., en movimiento, actuando y enfrentandose entre sl en un determinado momenta y en situaciones 
concretas. 

En otras palabras un analisis de coyuntura, ya sea a nivellocal, nacional 0 internacional, no es mas que un 
analisis de una escena politica en donde participan diferentes categodas de "acto res" , principalmente: 



t 
PROTAGONISTAS: 
ActUan con decision y claridad 
para alcanzar los objetivos e 
intereses del grupo. 

DESTINATARIOS: 
Son los que recibiran los 
beneficios 0 darios de la 
accion de los protagonistas. 

ACTO RES EN UN ANALISIS DE COYUNTURA 

AYUDANTES: 
Colaboran con los 
protagonistas para que estos 
alcancen los objetivos de sus 
acciones. 

~ 

LA SITUACI6N: 
Las caracteristicas politico
sociales, economicas, 
educativo-culturales, etc., 
existentes juegan un papel, ya 
sea porque ayudan 0 

estorban a los protagonistas 0 

a sus opositores . 

.. 
EL PROYECTO: 
Son las carencias/deseos 
(intereses) que destacan y 
movilizan las acciones de los 
distintos grupos. 

2.1 Pasos para realizar un anaIisis de coyuntura 

Primer paso: INVESTIGACION 

+ 
OPOSITORES: 
Son contrarios a los objetlvos 
de los protagonistas y no 
quieren que estos alcancen su 
cometido, aunque ellos no 
alcancen sus propios objetivos. 

~ 

DISPOSITIVOS pRACTICOS 
DE TIPO INSTITUCIONAL Y 
TECNOL6GICO: 
Son las ayudas 0 instrumentos 
de todo tipo que los actores 
utilizan para lIevar a la practica 
sus propositos. 

Es indispensable para un anaIisis de coyuntura contar con abundante informaci6n sobre los principales 
hechos, con veracidad y objetividad. Esta etapa se realiza a traves de: 

a. Recolectar el maximo de in formaciones 
Aqul se ubican las Fuentes 0 canales informativos que se pueden utilizar, por ejemplo: peri6dicos, revistas, 
programas radiales, boletines, discursos, informes, programas de televisi6n, etc. 
Tambien deb en conocerse las publicaciones de diferentes organizaciones, ministerios e instituciones 
diversas. Considerar las Fuentes orales: entrevistas 0 conversaciones con testigos de los hechos, con 
afectados, con personas conocedoras de la situaci6n 0 con autoridades representantes de grupos 
o rganizados. 
Cuanto mayor sea el numero de las Fuentes de informaci6n, mayor sera la riqueza y mas preciso sera el 
analisis de coyuntura que se realice. 
Entre algunas de las Fuentes para recolectar informaci6n tenemos: 
• La experiencia concreta: que proviene de la practica social y politica de cada uno de nosotros, 

experiencia esta que nos brinda una vision muy rica de la realidad, pero con el inconveniente de que 
puede ser parcial ya que representa solamente un punto de vista. No debe, por tanto, absolutizarse. 

• Las informaciones de las organizaciones gremiales 0 politicas del campo popular, sus documentos 
peri6dicos, sus anaIisis de la realidad nacional, sus programas politicos, conforman un elemento 
vital para la comprensi6n de la situaci6n politica. 

• La informacion de prensa que se puede catalogar en: 



La informacion como tal, fundamentalmente de diarios, noticieros de radio y television, los 
cuales nos dan un conocimiento de la accion del gobierno y de sus diversas instituciones. 
Cada periodico expresa tendencias determinadas y trae la informacion filtrada por una particu
lar vision de las cosas. Por eso, esta informacion periodistica deber ser leida criticamente. 
Por otra parte, la censura 0 autocensura bajo regimenes represivos impide la salida de ciertas 
noticias. De ahi la importancia de la prensa extraoficial, popular, general mente de tiraje reducido 
y de dificil acceso. 
Los editoriales (de revistas y diarios) indican un curso de accion planteado por sectores de las 
clases dominantes, especialmente en algunos medios de expresion totalmente identificados con 
sus intereses. Se deben tomar como representativas aquellas posiciones que se reiteran. 
Las revistas y radios extranjeras. Mientras revistas reaccionarias nos presentan una vision desde 
unos intereses, los medios de informacion progresistas nos presentan la situacion del movimiento 
popular a nivel internacional. 

• Las publicaciones especializadas sobre aspectos economicos, politicos, culturales, etc. 
En este sentido, son especialmente importantes las publicaciones de estadisticas sobre las diferentes 
realidades del pais (el informe anual del PNUD es un buen ejemplo). El hecho de utilizar datos 
existentes no quiere decir que no se investigue nada nuevo: los datos no son nada por si mismos, 
sino por la forma como los ordenamos, clasificamos e interpretamos. Unificar muchos datos dispersos, 
darles una nueva interpretacion de conjunto, tienen un valor como investigacion que no 10 tenian 
los datos originariamente dispersos. 

Respecto a la informacion de prensa, es fundamentalllevar un buen sistema de archivo que nos permita 
manejarla adecuadamente. La forma mas conveniente es recortar la informacion 0 articulo pegandolo 
sobre una hoja tamafio oficio en donde pondremos todos los datos (periodico, fecha, pagina) que nos 
permitan identificar la Fuente y la fecha. Esta hojas las podremos archivar en carpetas separadas por temas 
siendo necesario hacer periodicamente un indice del contenido de cada carpeta. 

b. Andlisis critico de las fuentes: 
Toda la informacion recabada debe analizarse criticamente en dos sentidos: 
a. Verificar si la Fuente es falsa 0 verdadera. 
b. Verificar si el contenido de la informacion se ajusta 0 no a los hechos. Las afirmaciones pueden 

ser verdaderas, parciales, distorsionadas 0 falsas. Pero aqui surge una pregunta logica, ~como 
saberlo? Nos pueden servir de pistas 10 siguiente: 

Priorizar las Fuentes conocidas como seguras. Una informacion, por ejemplo, de la UPI 
(United Press International) ya nos pone alerta. 
Contrastar las afirmaciones contradictorias buscando Fuentes alternativas. 
Chequear 0 confrontar con los funcionarios autorizados. 
Usar el sentido comtin y el conocimiento de la realidad. 
Verificar que el contenido de la informacion se ajusta a los hechos. 

c. Seleccion de las noticias mas relevantes y confiables 
Teniendo toda la informacion verdadera y objetiva ya recopilada, procede entonces la seleccion de 
los sucesos mas relevantes, descartando los hechos intrascendentes y co 10 cando en segundo plano 
los hechos secundarios, es decir, que se pro cede a seleccionar 10 mas relevante de las informaciones 
obtenidas, 10 que afecta directamente a la gente dellugar. 
Algunos criterios para seleccionar informacion son: 



Priorizar 10 que afecta directamente a nuestro pais, departamento, Estado 0 localidad. Por 
ejemplo, en el campo internacional, acentuar los hechos de Centroamerica, EI Caribe, America 
del Norte, America Latina, etc. 

Priorizar los hechos relativos a las actividades de nuestra organizaci6n 0 actividad espedfica. 

Segundo paso: CLASIFlCACION 

Despues de haber realizado los pasos anteriores y que contamos con una descripci6n objetiva de los hechos 
mas relevantes de la coyuntura, entonces 10 que sigue es la ordenaci6n de estos hechos en un esquema 
coherente a fin de que facilite el estudio. 

,C6mo podemos clasificar los hechos? 
Primeramente los dividiremos en internacionales y nacionales. Si el anaIisis de coyuntura es regional, se 
agrega una tercera divisi6n: 

• Marco internacional: 
Nivel mundial: Europa, Africa, Asia, Medio Oriente, Oceania, America Latina. 
Nivel regional: Centro america, America del Norte, America del Sur, etc. 

• Marco Nacional: 
a. Politico: gobierno, Estado, partidos politicos, organizaciones populares y empresariales, instituciones. 
b. Militar: fuerzas armadas, policia, ataques, defensa. 
c. Econ6mico: producci6n, distribuci6n y consumo de bienes, costo de la vida, salarios, ganancias, 

inversiones, inflaci6n, deuda externa, calamidades climaticas, reivindicaciones populares, comercio 
externo 0 lnterno. 

d. Social: salud, educaci6n, vivienda y servicios publicos. A veces se Ie incluye en el nivel econ6mico. 
e. Ideol6gico: valores, concepciones, costumbres que se expresan a traves de los medios de comunicaci6n, 

sistema educativo, la familia, iglesias, sectas, formas ardsticas, etc. 

• Marco Local: 
Se refiere cuando se hace un anaIisis de coyuntura de una zona, Estado 0 localidad. 

Tercer paso: ANALlSlS 

Una vez realizadas la investigaci6n y la clasificaci6n, estamos en condiciones de comenzar el estudio 
propiamente de la coyuntura, en pasos de creciente profundizaci6n: 

I . Busqueda de las causas superficiales y de las profundas. Para ello nos pueden auxiliar cuestionamientos 
como: 
• iPor que han sucedido esros hechos? 
• iCuaIes fueron los facto res que los provocaron? Generalmente se habla de dos tipos de causas: 

Superficiales, es decir, explicaciones secundarias, 0 que reflejan una opini6n sin fundamento 
(subjetivas). 
Causas profundas 0 generadoras, que explican a fondo por que han sucedido tales hechos 
(objetivas) . 

2. Sintesis integradora de los hechos coyunturales descubriendo las relaciones e influencias mutuas. Podemos 
empezar observando las relaciones entre los sucesos clasificados, por ejemplo, entre los sucesos 
internacionales, entre los sucesos politicos nacionales, etc. 



Cuarto paso: PROYECCIONES FUTURAS 

Estudiar cui! sera el curso probable de la coyuntura; como se desarrollaran en el futuro proximo los conflictos 
y exitos del momento actual. Para eso es importante considerar: 
a. ~Que fuerzas intervienen en los hechos detonantes de la coyuntura (intereses, objetivos, planes, etc.? 
b. ~Cui! es la correlacion de fuerzas existentes (propias y enemigas: cantidad, calidad, organizacion, recursos, 

alianzas, estrategias, debilidades ... ?) 
c. ~Cui! es la accion adecuada que puede afectar los conflictos y acontecimientos? 
d. ~Cu<il va a ser la respuesta de los enemigos? 

Sugerencias practic.as: 
• El ani!isis de coyuntura debe realizarse en equip os (minimo de 3 personas) debido 

ala complejidad del tema y para un enriquecimiento mutuo. 
• Cada persona puede encargarse de investigar una seccion tematica, por ejemplo, el 

area internacional, nacional economica, nacional politica, etc. Igualmente, esta per
sona hara la recoleccion, la critica y la seleccion de la informacion diariamente. Es 
mejor que la division de tareas sea por temas, porque de esta manera la persona se 
especializa, permitiendole hacer mejores criticas y seleccionar la informacion. 

• • Para el ani!isis global de la coyuntura se reunen los miembros del equipo y presentan 
la informacion procesada. 

• Para ver la evolucion 0 el proceso social se debe conservar por escrito el analisis de 
coyuntura, preferiblemente en papelografos. Este punto es importante para 
comprender la evolucion 0 el proceso social, comparando el ani!isis de coyuntura 
ultimo con los anteriores. De esta manera se pueden ver y determinar las tendencias 
y los caminos a mediano plaza. 

• Cuadro sugerido para presentar el ani!isis de coyuntura: 

Internacional 

Econ6mico 

Social 

Politico 

Ideol6gico 

Social 

Otro 

Quinto paso: REALIZACION 

Asamblea 
Organizar los grupos, orientacion general del trabajo. Entregar a cada participante la hoja con el 
esquema. Pasos para el ani!isis de coyuntura. 

Preparacion 
Cada grupo recoge datos, materiales de informacion, entrevistas, etc. 

Grupos 
Se tiene como base el material escogido y recogido hacer el ani!isis coyuntural del periodo indicado. 

Plenaria 
Se buscan constantes y se discuren los aciertos, 0 equivocaciones. Se aclaran dudas. 



DINAMICAS 
Dinamica No.1: El arbol (analisis estructural) 

~ 

Objetivo: 
AI finalizar la aplicacion de esta dinamica, el 
estudiante: 
• Realizara el analisis estructural de la realidad. 

politico (poder); las hojas y frutos, 10 ideologico 
(saber). 

Realizacion: 
• Visualizara el analisis estructural a traves de un 

arbol. 
ASAMBLEA: 

Tiempo aproximado: Ih 30' 

Material· 
Hoja fotocopiada con el dibujo del arbol 0 cartulina 
para que en ella se dibuje el arbol 

Orientacion: 
Se explica que esta dinamica quiere ayudar a hacer 
un analisis estructural de la realidad. No se trata 
solamente de ver los efectos, sino tambien las causas 
de los problemas y como las cosas que acontecen son 
fruto de una manera de organizar la sociedad, de un 
modo de pensar, de una institucion social que 
mantiene todo eso. 

Este analisis se representa en un arbol, en el cual: las 
raices significan 10 economico (tener); el tronco, 10 

Necesidades 
y problemas 

ECON6MICO 

Se organizan los grupos, se distribuye lahoja con el dibujo 
del arbol 0 que los participantes 10 dibujen en 
papelografos. 
GRUPOS: 

Los participantes indican: 
a. las necesidades de su gente a nivel econornico, 

politico e ideolOgico; 
b. los problemas correspondientes de explotacion, 

dorninacion y alineacion; 
c. los recursos existentes en los tres niveles. 

Se pide que cada grupo dibuje un arbol yexprese en el 
su smtesis en el siguiente orden: dellado izquierdo, las 
necesidades y los problemas; del lado derecho, los 
recursos. 
PLENARIA: 

Se presenta en carteles los arboles de los diferentes grupos 
y se establecen constantes, dibujando un arbol comlin 
de la region, del pais 0 del mundo, segUn el nivel en que 
se hizo el analisis. Se hacen comentarios. 

( Recursos ) 

( ) "'-



DINAMICAS 
Dinamica No.2: para realizar un anaIisis de coyuntura social 

Objetivo: 
Al finalizar la aplicacion de esta dinamica, el 
estudiante: 
• Adquirira los elementos principales para 

realizar un analisis coyuntural. 
• Ensayara, dentro del aula, la realizacion de un 

analisis de coyuntura. 

Tiempo aproximado: 1h 30' 

Material: 
Folletos, noticias, entrevistas, monografias, etc. 
Hoja con el esquema de orientacion del analisis 
para cada participante (numeral 2.1 , pag. 5 de este 
modulo) . 

Orientaci6n 
Se pre ten de con esta experiencia, ayudar aver 
como determinados acontecimientos 0 problemas 
que surgen en la vida social inciden de forma mas 
fundamental en las estructuras basicas de la 
realidad. 

Recomendaciones 
Realizar un analisis de coyuntura no se hace en un 
dfa, ni en dos perfodos de clase, sin embargo, 10 
principal es tener la experiencia, en pequefia escala. 

Aclarando algunos conceptos 
• Estructura: son las caracterfsticas estables, 

basicas que conforman la sociedad, como la 
economfa, la produccion, la cultura, los grupos 
sociales, etc. Es 10 que permanece, 10 estable. 

• Coyuntura: es la fase, el momento historico 
que una sociedad atraviesa, en el cual se 
procesan modificaciones parciales 0 glob ales 
en 10 estructural de la sociedad. 

Los problemas fundamentales de la sociedad estan 
ligados a la estructura. Los problemas inmediatos, 
del momenta estan ligados a las coyunturas. Muchas 
veces, los problemas basicos se ocultan por problemas 
secundarios que aparecen en primer plan. Otra veces, 
el problema central sale a luz claramente en la 
coyuntura, en un momenta de crisis aguda, la 
estructura social es globalmente cuestionada. 
Pasos para el analisis de coyuntura 

+ 
INVESTIGACION 

• Recolectar el maximo de informaciones. 
• Criticar las Fuentes (~son seguras? ~el contenido 

de la informacion se ajusta a los hechos?) 
• Seleccion de noticias. Seleccionar 10 mas 

relevante de las informaciones obtenidas, 10 
que afecta directamente a la gente dellugar. 

CLASIFlCACrON 

Es la ordenacion de los hechos en un esquema 
coherente a fin de que facilite el estudio. 

Analisis 
1. Busqueda de las causas superficiales y de las 

profundas. 
2. Sintesis integradora de los hechos coyun

turales descubriendo las relaciones e influencias 
mutuas. 

Proyecciones foturas 
Estudiar cual sera el curso probable de la 
coyuntura; como se desarrollaran en el futuro 
proximo los conflictos y exitos del momenta ac
tual. Para eso es importante considerar: 
• ~Que fuerzas intervienen en los hechos 

detonantes de la coyuntura (intereses, planes, 
etc.)? 

• ~Cual es la correlacion de fuerzas existentes 
(propias y enemigas: cantidad, calidad, 
organizacion, recursos, alianzas, debilidades ... ?) 

• ~Cual es la accion adecuada que puede afectar 
los conflictos y acontecimientos? 

• ~Cual va a ser la respuesta de los enemigos? 

Realizaci6n: 
ASAMBLEA: Organizar los grupos, orientacion gene
ral del trabajo. Entregar a cada participante la hoja 
con el esquema "pasos para el analisis de 
coyuntura" (pag. 5 de este modulo). 
PREPARAcrON: Cada grupo recoge datos, materiales 
de informacion, entrevistas, etc. 
GRUPOS: Teniendo como base el material escogido 
y recogido hacer el analisis coyuntural del perfodo 
indicado. 
PLENARIA: Se buscan constantes y se discuten los 
aciertos 0 equivocaciones. Se aclaran dudas. 



SEGUNDA PARI'E 

~ /2os escenatzios del ~ututzo 
(Lectura que va en el CD) 

TERCERA PARTE 

~ ;11i ptzol(ect o de vida 

~QUE ES UN PROYECTO DE VIDA? 

Es una excelente guia el contar con un Proyecto de Vida, el cual es un esquema que facilita ellogro de tus 
metas ya que en el se describe 10 que queremos llegar a ser, los puntos principales y los resultados que 
deseamos obtener en cada uno de nuestros ambientes. Algunas personas 10 tienen en la mente, otras 
prefieren escribirlo. La consulta frecuente a ese plan nos permite dedicarnos a 10 que nos llevari a lograr 
nuestras metas. A continuacion presentamos una descripcion de los pasos generales para elaborar un Proyecto 
de Vida. 

• 
• 
• 
• 
• 

• 

Retirate a un lugar tranquilo donde puedas estar sin interrupciones. 
Viaja al futuro: imaginate ~como te gustaria estar dentro de 3, 5, 10 anos? 
Ubicate en el presente, mira dentro de ti. 
Identifica 10 que necesitas hacer. 
Revisa tu plan frecuentemente. 

Redrate a un lugar tranquilo donde puedas estar sin interrupciones 
Retirate a un lugar solitario donde nadie te vaya a molestar. Puede ser tu dormitorio, el parque, el patio, 
la playa, un templo, la biblioteca, etc. Til decides, 10 importante es que te sientas a gusto. Asegilrate de 
contar con un largo tiempo disponible, puedes llevar fruta, agua, golosinas y no olvides llevar un cuaderno 
y un lapiz 0 un boligrafo para anotar tus descubrimientos y experiencias. 

Algunas preguntas que pueden ayudarte: 
~Que personas han tenido mayor influencia en mi vida y de que manera? 
~Cua1es han sido mis intereses des de pequeno? 
~Que acontecimientos de mi vida han influido en forma decisiva en 10 que soy ahora? 
~Cua1es han sido mis principales exitos y fracasos en mi vida? 
~Cua1es son los cinco aspectos que mas me gustan, y los cinco que mas me disgustan, en relacion con mi 
aspecto fisico , mis relaciones sociales, mi vida espiritual, emocional e intelectual? 
~Cuales son las condiciones personales, familiares , escolares y sociales que facilitan 0 impulsan mi 
desarrollo? 
~Cuales 10 obstaculizan 0 inhiben? 



Una vez obtenida esta informacion, debe analizarse para encontrar que es necesario cambiar, que no se 
puede 0 no se debe cambiar y por que, y que aspec[Qs del desarrollo se deben impulsar 0 forralecer. 

• Viaja al futuro: imaginate ~como te gustaria estar dentto de 3, 5, 10 afios? 
Visualfzate como te gustada estar/ser dentro de 3,5, 10 anos. Imaginate flsicamente, como te gustada 
vestir, a que te gustarfa estar dedicado, tipos de personas a las que te gustarfa tratar, que pasatiempos te 
gustarfa tener. Deja volar tu imaginacion y describe 10 mas ampliamente posible a esa persona que te 
gustaria llegar a ser den tro de 3, 5, 10 anos. 

• Ubicate en el presente, mira dentro de ti 
Empieza anotando en el cuaderno la descripcion de tu propia persona. Incluye tu edad, actividades 
cotidianas, personas importantes en tu vida, cosas que no te gusta hacer, 10 que consideras mas importante 
en la vida, elabora una lista de tus virtudes y de tus defec[Qs. Escribe con letras grandes 10 que mas te 
gusta. 

• Identifica [0 que necesitas hacer 
Ahora debes realizar una comparacion entre 10 que eres/haces actualmente y 10 que quieres llegar a serf 
hacer en el futuro, y escribe con pocas palabras los aspec[Qs en que consideras debes trabajar para 
convertirte en la persona que desea ser. Estos han de ser tus objetivos generales, los cuales se alcanzan a 
traves de objetivos espedficos, como pequefios pasos que unidos te llevaran hasta donde quieras. Un 
viejo refran dice: "Un largo viaje empieza con el primer paso". iAsi que no demo res mas! Y empieza a ser 
la gran persona que estas llamada a ser. 

• Revisa tu plan frecuentemente 
Ahora que ya sabes 10 que tienes que hacer, empieza a acruar y procura revisar frecuentemente tus 
planes. Un proyec[Q de vida no es un plan rfgido que tienes que seguir "al pie de la letra" por el 
contrario, debe ser una gufa que te permita ir sacando el mayor provecho de las situaciones que se te van 
presentando; recuerda, el exterior, el mundo, los demas, no los puedes cambiar, pero sl tu forma en que 
respondes a ello, NACISTE PARA TRIUNFAR. No te derengas ante nada, pero ten cuidado y no te 
desvles. 
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