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En 2023, la Universidad Iberoamericana cumple ocho décadas 
de existencia. A lo largo de todos estos años, el sentido de su 
misión siempre ha sido claro. De acuerdo con su Ideario, la  
finalidad de la Ibero consiste en hacer posible la “formación 
integral y humana de cuantos frecuentan sus aulas”.¹ En el pre-
sente, esa finalidad se traduce en dos grandes dimensiones  

de nuestro quehacer: por un lado, tra-
bajamos para formar a personas com-
pasivas, conscientes, comprometidas, 
competentes y contemplativas en la  
acción como verdaderas ciudadanas y 
ciudadanos globales; por el otro, con-
tribuimos a la construcción de una so-
ciedad de derechos de acuerdo con el 
llamado de reconciliación y justicia pro-
pio de la Compañía de Jesús. 

En la Ibero creemos en el poder transfor-
mador de la docencia y la investigación; 
en su valor como fuente de ideas y so-
luciones para enfrentar los desafíos del 
presente. Al mismo tiempo, apostamos 
por la incidencia: nos asumimos como 

agentes de cambio social obligados a contribuir en cada mo-
mento a ampliar las posibilidades de la dignidad humana. 

Para imaginar el futuro que deseamos para la Ibero es necesa-
rio tener en cuenta un recurso central de la tradición espiritual 
que nos rige desde hace siglos: la noción de discernimiento ig-
naciano. Discernir es asumir la aproximación de quien empren-
de un viaje: abrir los sentidos al paisaje del presente para así 
iluminar el camino hacia el futuro, sabiendo que siempre se 
camina en compañía, en un mundo habitado por múltiples 
presencias. Ese es el punto de partida que anima nuestra apro-
ximación estratégica: el llamado a salir al encuentro con las 
realidades del presente para elegir los medios que permitirán 
su transformación a largo plazo. 

Si el sentido de nuestro quehacer universitario es contribuir  
a la misión de reconciliación y justicia que anima a la Compañía 
de Jesús en su apostolado educativo, entonces necesitamos  
una imagen clara del lugar al que queremos llegar y un camino 
que oriente nuestras acciones hacia el fin deseado. “La planea-
ción estratégica ignaciana plantea un enfoque innovador para  

1Mensaje del Rector

“A la manera de San Ignacio, tiene 
sentido reflexionar sobre nuestra 
trayectoria para preguntarnos 
hacia dónde y a qué vamos.  
Esta pregunta es una invitación  
a actuar y pensar de manera 
estratégica, un llamado a renovar 
la claridad de sentido de lo que 
hacemos para abrirnos a la 
interpretación de los signos de 
los tiempos.” 

Mensaje del Rector

“Discernir es asumir la aproximación de quien 
emprende un viaje: abrir los sentidos al paisaje  
del presente para así iluminar el camino hacia  
el futuro”.

1. Esta definición fue dada a conocer en el Ideario que la Universidad aprobó en 
1968. Al respecto consúltese Art. 1. “Naturaleza y finalidad” en Ideario, México, 
D. F., Universidad Iberoamericana (1968), p. 3. En octubre de 2020 ese primer 
Ideario fue actualizado gracias a una revisión integral encabezada por el Rector 
Saúl Cuautle Quechol, S. J. La nueva versión del documento fue discutida  
y aprobada por la Asamblea General Extraordinaria de Asociados de la Universi-
dad Iberoamericana, A. C. celebrada el 14 de noviembre de 2022. Véase Ideario, 
Comunicación Oficial 588, Ciudad de México, Universidad Iberoamericana 
(2022), pp. 1–18

2.  Allan L. Service, “Mission and Magis: Strategic Planning in the Constitutions of 
the Society of Jesus”, Jesuit Higher Education, vol. 4, no. 2 (2015), p. 20
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comprender el entorno en el que se desarrollará el plan”, decía 
hace algún tiempo un estudioso comprometido con nuestro 
quehacer.² Ese enfoque es pertinente hoy: en la Universidad  
Iberoamericana consideramos que una planeación estratégica 
rigurosa es un punto de partida sólido para orientar ese cami-
nar que necesitamos. De este modo, concebimos los fenóme-
nos estratégicos como expresión natural de nuestra marcha 
hacia un futuro que se construye gracias a una acción capaz de 
dar respuesta a las cambiantes circunstancias del presente.

Este documento refleja los esfuerzos colectivos de nuestra co-
munidad universitaria, pues la Ibero también se concibe a sí 
misma como un agente activo en la construcción de su propio 

futuro. El horizonte propuesto marca así 
un camino que  se abre al encuentro con 
la realidad. Se trata de una iniciativa que 
sólo cobrará plena vigencia en el día a 
día, cuando en el andar se ajuste para 
dar respuesta a los desafíos de un esce-
nario cambiante y diverso.  

Por lo anterior, el valor del horizonte es-
tratégico que hoy presento se encuentra 
en su potencial de cambiar la realidad  
de la Universidad Iberoamericana den-
tro y fuera del campus. Las circunstan-
cias del presente exigen que la Ibero  
no sólo sea una institución actualizada,  
sino que sea capaz de adelantarse a su  

tiempo. Enfrentamos retos complejos, urgentes y críticos.  
Los desafíos que México vive hoy se relacionan con una crisis 

2Horizonte estratégico 2023–2027

civilizatoria de escala global ante la que nuestra comunidad 
universitaria no puede ni debe ser indiferente. Se trata de los 
grandes problemas de nuestro tiempo, a los que esta Casa debe 
dar respuestas concretas y solidarias. 

Este horizonte estratégico sienta así las bases para un proce- 
so de renovación de nuestra vida universitaria orientado por 
la exigencia de fortalecer las capacidades de la Ibero en los  
ámbitos de la docencia, la investigación, la innovación, la inci-
dencia y la vinculación. Sólo al fortalecer esas capacidades po-
dremos responder de mejor manera al llamado a transformar 
con inteligencia, imaginación y decisión la realidad para bene-
ficio de aquellas personas que hoy se encuentran viviendo bajo 
condiciones de vulnerabilidad y exclusión.

La Universidad Iberoamericana es un proyecto en construcción 
permanente. Parte de una bondad que actúa sobre el mundo 
y, por esa razón, se encuentra comprometida con la transfor-
mación de la realidad.  A lo largo de ocho décadas de existen-
cia, esta Casa siempre ha demostrado que posee la capacidad 
de incidir sobre la vida de nuestra sociedad a escala nacional 
y global. En la Ibero tenemos un legado y un compromiso cla-
ros, pero también un futuro que debe ser construido desde 
nuestro presente. Discernir los contornos de la realidad para 
poder mejor transformarla: esa es la invitación de este docu-
mento que hoy le ofrece un rumbo claro a nuestra comunidad 
universitaria.

Dr. Luis Arriaga Valenzuela, S. J.
rector

universidad iberoamericana

“Discernir es asumir la  
aproximación de quien  
emprende un viaje: abrir los 
sentidos al paisaje del  
presente para así iluminar  
el camino hacia el futuro,  
sabiendo que siempre se  
camina en compañía, en un 
mundo habitado por múltiples 
presencias.”

Contenidos
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Sobre este proceso
de planeación
Método, estructura y una ruta hacia el futuro 1Este documento surge de un proceso dialógico y de 
ejercicios participativos que buscaron integrar la mayor 
cantidad posible de voces de la Universidad. Buscamos 
enfatizar nuestras coincidencias para fortalecer el 
compromiso que tenemos como comunidad con México  
y para dar respuesta a desafíos de alcance global.
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“
”

La Universidad Iberoamericana es de- 
positaria de un legado inspirador. Como 
universidad confiada a la Compañía de 
Jesús, nuestra comunidad se sabe par- 
tícipe de un proyecto civilizatorio que 
forma parte de una tradición centenaria. 
Así, el horizonte estratégico definido en 
este documento encuentra un punto de 
partida fundante en la Ratio Studiorum, el 
referente que estableció las bases de la 
pedagogía jesuita a partir del siglo xvi.³  
Al mismo tiempo, contamos también  
con documentos fundacionales que de- 
finen nuestra razón de ser en el México 
contemporáneo. De entre ellos desta- 
ca nuestro Ideario. En él se define a la  

Ibero como una comunidad educadora que “promueve la for- 
mación humana, académica y científica, para contribuir a la 
creación de proyectos y a la promoción de iniciativas de trans-
formación económica, social, política, cultural y ecológica que 

Sobre este proceso 
de planeación

Sobre este proceso de planeación 7

tengan incidencias locales, regionales y globales”.⁴ De tal ma-
nera, la identidad sustantiva de la Universidad Iberoamericana 
se enmarca en la exigencia de trabajar a favor de la construc-
ción de una realidad genuinamente humana.

Al mismo tiempo, en la Ibero somos conscientes de encon- 
trarnos en un momento de transformación acelerada del en-
torno en el que se inserta el quehacer de nuestra comunidad 
universitaria. Esta circunstancia invita a una profunda reflexión 
de cara a un proceso de renovación orientado por la exigen- 
cia de avanzar hacia la construcción de un futuro sostenible 
para la Universidad.

Venimos de un periodo marcado por grandes desafíos tanto al 
interior de nuestra vida universitaria como en términos nacio-
nales y globales. Hace poco más de cinco años, la Ibero inició 
los trabajos para formular un plan estratégico con la inten- 
ción de arribar del mejor modo posible a un horizonte propio 
en el año 2030.⁵ Poco tiempo después, estalló una pandemia 
de alcance global que tuvo un doloroso impacto en nuestra 
comunidad. Muchas y muchos de nosotros sufrimos pérdidas 

6

Nuestro propósito compartido 
como comunidad universitaria 
debe enfocarse en mantener 
un proceso estratégico vivo, 
vigente y operable durante el 
marco temporal planteado.
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Nuestra comunidad se sabe 
partícipe de un proyecto 
civilizatorio que forma parte de 
una tradición centenaria. Así,  
el horizonte estratégico definido 
en este documento encuentra un 
punto de partida fundante  
en la Ratio Studiorum, el referente 
que estableció las bases de la 
pedagogía jesuita a partir del 
siglo xvi.

3. Ziba Ahmadian, “Modern Pedagogy and the Ratio Studiorum”, Journal of 
Literature and Art Studies, vol. 14, no. 2 (2014), pp. 137–147. Cfr. con Vincent J. 
Duminuco, S. J., “A New Ratio for a New Millennium?” en Vincent Duminuco,  
S. J., The Jesuit Ratio Studiorum of 1599: 400th Anniversary Perspectives,  
Nueva York, Fordham University Press (2020), pp. 145–160

4.  Ideario, Comunicación Oficial 588, Ciudad de México, Universidad Iberoame-
ricana (2022), p. 7

5. Al respecto consúltese “Introducción” en Plan Estratégico Institucional 2030, 
Universidad Iberoamericana (2018). 
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Partes del proceso

En enero de 2022, el Dr. Luis Arriaga Valenzuela, S. J., estableció 
los cinco ejes prioritarios de su Rectorado: (1) Excelencia huma-
na integral, (2) Incidencia social, (3) Internacionalización e in-
terculturalidad, (4) Fortalecimiento de la identidad ignaciana 
y (5) Eficiencia y sostenibilidad. Dichos ejes establecen un sen-

tido de rumbo para la institución y son 
el primer elemento de construcción de 
este proceso de planeación institucio- 
nal en su dimensión estratégica. Una vez 
apropiados por las autoridades univer-
sitarias, exigen también un ejercicio de 
discernimiento para conectarlos con la 
realidad que vive nuestra Universidad y 
con las exigencias y retos que enfrenta-
mos en el marco temporal de esta defi-
nición estratégica.

Con esto en mente, realizamos un ejer-
cicio dialógico para recolectar las aspira-
ciones, preocupaciones y prioridades del 
equipo de Rectoría. Solicitamos también 
el apoyo de voces expertas pro ceden- 
tes de los Institutos de Investigación, los 
Centros y los Programas de Incidencia, 

así como de diversos Departamentos Académicos, para darle 
forma a un paisaje estratégico que diera cuenta de los factores 

irreparables, como sucedió con la prematura muerte de nues-
tro anterior Rector, el Dr. Saúl Cuautle Quechol, S. J. Al mismo 
tiempo, es necesario reconocer que el mundo cambió de forma 
acelerada en los últimos tres años: la Ibero vive hoy en el mar-
co de un entorno estratégico que nos obliga a recuperar el paso 
para avanzar hacia el futuro.
 

Lo sucedido a partir de 2020 nos ha in- 
terpelado profundamente. Nos enfren- 
tamos a interrogantes que requieren una 
redefinición de nuestro rumbo como co-
munidad universitaria. Requerimos de 
un discernimiento que nos permita com-
prender con sensibilidad cuáles son 
nuestras circunstancias actuales, en ple-
no contacto con las altas aspiraciones 
que nos caracterizan desde hace 80 años. 
Por ello, hemos decidido plantear una 
forma más ágil de realizar nuestra pla-
neación estratégica. Lo hemos hecho 
recurriendo a lo dispuesto en los docu-
mentos básicos de nuestra Universidad, 
atendiendo en particular lo dispuesto 
por su Estatuto Orgánico.⁶

En virtud de lo anterior, este proceso renovado para establecer 
el rumbo es diferente a los anteriores en su modo de articular 
los distintos Proyectos Institucionales que definen el camino 
de la Universidad en el futuro inmediato. No parte únicamente 

Estamos convencidos de que  
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de creación de sentido, con el propósito de conectar y agru- 
par elementos, de manera que dieran claridad a los dominios  
donde se suscriben esos retos, preocupaciones y aspiraciones.  
Al concluir, definimos cinco grandes dominios: (1) Promoción  
y atracción de estudiantes, (2) Oferta académica, (3) Mode- 
lo universitario, (4) Experiencia estudiantil y (5) Gobernanza  
universitaria.

Una vez establecidos dichos dominios, formulamos objetivos 
que clarifican el rumbo en cada uno de ellos. Posteriormen- 
te, identificamos indicadores observables que permitan eva-
luar de forma objetiva el progreso y cumplimiento de los ob-
jetivos. Finalmente, planteamos una serie de iniciativas que 
orientan las acciones de personas y áreas específicas dentro de 
la Universidad.
 
A este conjunto de objetivos, indicadores e iniciativas los nom-
bramos Proyectos Institucionales. Por la forma en la que fueron 
establecidos, estos proyectos responden a una lógica articu-
ladora, transversal y comunitaria. Además, se conectan de for-
ma directa con los Ejes Prioritarios de la Rectoría, dándoles 
contacto con la realidad y soporte institucional.

de una aspiración de largo plazo o de definiciones abstractas  
alejadas de las realidades de nuestro entorno estratégico. An-
tes bien, parte de un proceso dialógico de carácter colegiado 
entre las autoridades universitarias, que concilia los retos del 
momento actual, tal como han sido percibidos y expresados 
por la comunidad universitaria, con las aspiraciones orienta-
doras de las mismas autoridades, la Rectoría y la Compañía  
de Jesús.

Estamos convencidos de que este proceso nos permitirá te- 
ner una visión más clara de lo que necesitamos hacer como  
universidad, a partir de las demandas y necesidades que per-
cibimos en el presente desde las múltiples voces de nuestra 
comunidad y en contacto cercano con nuestras definiciones 
fundacionales. Además, este documento plantea una ruta ac-
tualizada y realista hacia el futuro. De esta manera, podremos 
estar preparados para afrontar los desafíos que se nos presen-
ten en el camino y continuar cumpliendo nuestra misión al 
formar personas conscientes, competentes, compasivas y com-
prometidas, así como al trabajar a favor de la construcción de 
una sociedad más justa, solidaria, libre, incluyente y pacífica.

En la Ibero somos conscientes  
de encontrarnos en un  
momento de transformación 
acelerada del entorno nacional  
y global. Esta circunstancia  
invita a una profunda reflexión 
de cara a un proceso de 
renovación orientado por la 
exigencia de avanzar hacia  
la construcción de un futuro 
sostenible para la Universidad.
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Por último, llevamos a cabo un proceso participativo de re-
visión y ajuste con las Direcciones de Área y Unidades Aca-
démicas de la Universidad. Este elemento final nos ayuda a 
garantizar que el documento refleje una perspectiva integra- 
da, holística y lo más representativa posible de las voces de  
la comunidad.

Ruta hacia el futuro
 
Este horizonte estratégico es un punto 
de partida. Establece un rumbo, pero no 
representa en sí mismo el cumplimien- 
to de propósitos sustantivos. Es más bien 
un hito de arranque. No cierra el proce- 
so de planeación: abre un periodo a lo 
largo del cual debemos convertir estas 
definiciones en realidades a través del 
compromiso con una visión compartida, 
una actitud de servicio y la colaboración 
transversal.

Para dar soporte a ese camino y “mante-
ner un proceso estratégico vivo, vigen- 
te y operable durante el marco temporal 
planteado”, como indica el llamado del  

Rector, es importante definir mecanismos de gobernanza, ar-
ticular equipos de trabajo, definir referentes objetivos en los 

indicadores y acordar marcos temporales que orienten las ac-
ciones y establezcan hitos. Finalmente, ese trabajo debe tradu-
cirse en la consecución de nuestros objetivos, especialmente 
al generar efectos observables dentro de la Universidad y fue- 
ra de ella. En realidad, ese es el trabajo más importante de la  
gestión estratégica: lejos de cumplirse con este documento, se 
trata de una labor que arranca de la mano de todas las perso-
nas que forman parte de nuestra comunidad universitaria, en 
especial de quienes han asumido posiciones de responsabili-
dad tanto en lo académico como en lo administrativo.

En paralelo a la elaboración de este documento, se está inte-
grando un portal que ofrece información actualizada sobre los 
Proyectos Institucionales. Dicho portal contempla los objeti-
vos, iniciativas e indicadores planteados para cada proyecto,  
y se mantendrá vigente y actualizado durante el ciclo de vida 
completo de este horizonte.

Además, a lo largo de este año se publicarán otros tres docu-
mentos con propósitos diferentes, pero que se integran a las 
referencias estratégicas de rumbo de la Universidad y comple-
mentan lo planteado en este horizonte estratégico: 

1. Un complemento de Metas y tiempos del horizonte estraté- 
gico, en el que se detallará un listado más exhaustivo de indi-
cadores con cifras base y objetivo, además de establecer con 
mayor detalle los hitos que se espera cumplir para cada pro-
yecto en el tiempo.

La información recolectada  
pasó por un proceso de creación 
de sentido, con el propósito de 
conectar y agrupar elementos,  
de manera que dieran claridad a 
los dominios donde se suscriben 
esos retos, preocupaciones  
y aspiraciones. 

2. Una Planeación estratégica del campus, que orientará de for-
ma clara los esfuerzos de aprovechamiento de nuestros espa-
cios físicos en el campus Santa Fe. 
3. Un Documento de escenarios de Iberos posibles con un hori-
zonte temporal más largo, producto de un ejercicio participa-
tivo de prospectiva y diseño de futuros.

Insumos de información

Entre los insumos de información que tomamos en cuenta a lo 
largo de la definición de este documento se encuentran los 
siguientes: 

•  Entrevistas con la Vicerrectoría Académica, así como con 
Direcciones Generales, Divisionales y Departamentales.

•  Ejercicios de diálogo y participación con Coordinaciones  
de Programas y Direcciones Departamentales en el mar- 
co de la Planeación Estratégica de la Vicerrectoría Aca- 
démica.

•  Documentos de análisis de entorno enviados por los Cen-
tros, Institutos, Programas de Incidencia y diversos Depar-
tamentos Académicos de la Universidad.  

•  Revisión minuciosa de las últimas cuatro definiciones de 
rumbo estratégico de la Universidad (2007, 2012, 2018 y 2021).

•  Investigación de las definiciones estratégicas de diversos 
referentes nacionales e internacionales de educación supe-
rior, jesuitas y no jesuitas.

•  Revisión de estudios recientes realizados por distintas ins-
tancias de la Universidad. 

•  Análisis de tableros, indicadores y métricas existentes en la 
Universidad, provenientes de una labor de ordenamiento 
de información académica de los últimos años.

•  Procesos de diálogo con homólogos y representantes del 
Sistema Universitario Jesuita.

•   Una encuesta realizada a más de mil ochocientos estudian-
tes sobre su percepción de la Universidad.
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En nuestro caminar como universidad reconocemos  
que nuestro quehacer no es ajeno a la realidad en la que  
se inserta. Nuestra acción conjunta, guiada por los  
Proyectos Institucionales de este horizonte, debe orientarse 
también por los factores más relevantes de nuestro 
entorno para ser coherente con nuestro compromiso de 
construir una sociedad más justa, solidaria, libre, incluyente, 
productiva y pacífica.*

Nuestro entorno 
estratégico
Un momento de cambio global 2

 * Esta sección fue formulada gracias a las contribuciones realizadas por diversos departamentos académicos, así como  
por los centros e institutos de investigación y los programas de incidencia que forman parte de la Universidad Iberoamericana.
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La Universidad  
Iberoamericana  
y la construcción  
del futuro

Al iniciar la tercera década del siglo xxi 
nuestra comunidad universitaria se en-
frenta a un paisaje estratégico complejo, 
tanto en lo nacional como en lo global.⁷ 
Vivimos un momento de cambio a esca-
la planetaria definido por el agotamien-
to de muchos de los paradigmas en los 
que descansó nuestro modelo civilizato-
rio durante el siglo pasado⁸. 

Como universidad confiada a la Compa-
ñía de Jesús, en la Ibero consideramos 

que el trabajo a favor de la reconciliación y la justicia comien- 
za “con la comprensión del mundo en el que vivimos y que  

Nuestro entorno estratégico 17

tenemos por hogar”.⁹ En este contexto, tres rasgos generales  
de nuestro presente permiten dimensionar la magnitud de  
los desafíos que nos esperan: (1) el ocaso de un modo de enten- 
der la globalización, (2) el ocaso de un modo de entender la 
prosperidad y (3) el ocaso de un modo de entender los lazos 
sociales en los que descansa nuestra convivencia. Así, el reto 
civilizatorio que enfrentamos es un llamado a situar el queha-
cer de nuestra Universidad en un marco más amplio en tiempo 
y escala. La inspiración ignaciana, que define el compromiso 
social de toda universidad jesuita, nos llama a redoblar el es-
tudio “para mejor ayudar a la gente”. 

Este llamado a interpretar los signos de los tiempos encuen- 
tra un punto de partida fundamental en las Preferencias Apos-
tólicas Universales que la Compañía de Jesús adoptó en la  
primavera de 2019, como resultado de un ejercicio de discer- 
nimiento que estableció un horizonte de trabajo claro para la  
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ciclos de crecimiento y consumo insostenibles. Detrás de este 
paradigma se encuentra nuestra dependencia de las energías 
fósiles: el resultado es una emergencia climática sin prece- 
dentes que amenaza el futuro de nuestra Casa Común. Vivimos 
así a la sombra del Antropoceno: un fenómeno que, debido al  
impacto negativo de la actividad humana sobre el medio am-
biente, no sólo pone en riesgo la vida en la Tierra al reducir su 
diversidad biológica, sino que también es fuente creciente de 
conflicto tanto a escala local como global.¹⁵
 
En la Universidad Iberoamericana somos especialmente sen-
sibles a este tema en el marco de lo dispuesto por la cuarta 
Preferencia Apostólica Universal de la Compañía de Jesús y la 
encíclica Laudato Si’, donde el Papa Francisco llama a una tran-
sición global favorable para adoptar un paradigma de ecología 
integral sostenible, justo, equitativo y humano.¹⁶ Se trata de 
una invitación a implementar procesos de educación ecológica 
con los que la Ibero se ha comprometido a lo largo de los últi-
mos años, con énfasis en la perspectiva de género y la susten-
tabilidad. Estas son dos dimensiones que deben acompañar de 
un modo transversal la construcción de ese futuro que todas  
y todos anhelamos.

Finalmente, también vivimos el ocaso de un modo de enten- 
der los lazos sociales y su relación con la tecnología.¹⁷ En este  
sentido, la Web 3.0 se configura como un espacio que anuncia  
el surgimiento de universos virtuales y extendidos en los que 
poco a poco se recrean las dinámicas de nuestra realidad so-
cial.¹⁸ Al mismo tiempo, el desarrollo de la inteligencia artificial 

tercera década de este siglo.¹⁰ Las cua-
tro Preferencias Apostólicas adoptadas 
ese año son un referente fundamental 
para orientar nuestro caminar en el futu- 
ro inmediato: (1) mostrar el camino ha-
cia Dios mediante los Ejercicios Espiri-
tuales y el discernimiento, (2) caminar  
junto a los pobres, los descartados del 
mundo, los vulnerados en su dignidad 
en una misión de reconciliación y jus-
ticia, (3) acompañar a los jóvenes en la 
creación de un futuro esperanzador y  
(4) colaborar en el cuidado de la Casa 
Común. Al mismo tiempo, nuestro enfo-
que también coincide con los objetivos 
definidos en la Agenda 2030 para el Desa-

rrollo Sostenible, entendida como “una agenda civilizatoria, que 
pone la dignidad y la igualdad de las personas en el centro  
y llama a cambiar nuestro estilo de desarrollo”.¹¹ Por ello, las 
circunstancias del presente exigen que la Ibero pueda conce-
birse como un agente activo en la construcción de un futuro 
más humano y más justo para todas y todos.

Los tres ocasos globales
 
Vivimos el ocaso de un modo de entender la globalización.¹² 
Nos enfrentamos a una recesión geopolítica que favorece el 

18 19

11. “Acerca de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”, cepal (s/f). Disponi-
ble en: https://www.cepal.org/es/temas/agenda-2030-desarrollo-sostenible/
acerca-la-agenda-2030-desarrollo-sostenible. Cfr. con “The 2030 Agenda for 
Sustainable Development” en Op. cit., Strategic Plan 2019–2023, p. 8

12. “Élio Gasda, S. J., “La era de la inseguridad global: mirada ético-teológica”  
en Otros modos de mirarnos: contemplar para incidir, Puebla, Universidad  
Iberoamericana Puebla (2022), pp. 17–66 

13. “‘We are in a geopolitical recession’ - Ian Bremmer on globalization, populism 
and the power of crisis”, World Economic Forum (2022). Disponible en:

 https://www.weforum.org/agenda/2022/06/ian-bremmer-crisis-geopolitical- 
recession-davos-2022/

14. Gabriele Cosentino, Social Media and the Post-Truth World Order, Cham,  
Palgrave MacMillan (2020), pp. 1–32, 135–144

15. Simon Dalby, Anthropocene Geopolitics, Ottawa, University of Ottawa Press 
(2020), pp. 131–168

16. “Una ecología integral” en Carta Encíclica Laudato Si’ del Santo Padre Francisco 
sobre el cuidado de la Casa Común (2015), pp. 107–126

17. Herman Narula, Virtual Society: The Metaverse and the New Frontiers of Human 
Experience, Nueva York, Currency (2022), pp. 31–186. Cfr. con Liliam Marrero,  
“El imperativo tecnológico y la deshumanización” en Extravío y hallazgo de ser 
sí mismo, Ciudad de México, Universidad Iberoamericana (2022), pp. 129–158

18. “Who will govern the metaverse?”, World Economic Forum (2022). Disponible 
en: https://www.weforum.org/agenda/2022/05/metaverse-governance

19. Erna Oliver, “Society 5.0 and Education 5.0 with Reference to Higher Educa-
tion” en Op. cit., Global Initiatives and Higher Education in the Fourth Industrial 
Revolution, pp. 53–68

se perfila como un fenómeno que cambiará el modo de generar 
conocimiento y riqueza en aquellas sociedades que participan 
en la Cuarta Revolución Industrial.¹⁹ Así, el surgimiento de nue-
vas tecnologías, cuyos efectos e influencia a largo plazo no son 
inmediatamente claros, es un factor que debe ser considera- 
do al hablar del paisaje del presente. Esos efectos se unen ade- 
más a los generados por otros fenómenos, como las dinámicas  
migratorias, el cambio en las estructuras de la sociedad civil 
organizada y los movimientos sociales impulsados desde las 
juventudes.

Los retos en nuestro país 

Por lo que toca a México, las circunstancias no son menos de-
safiantes. En la tercera década de este siglo, la realidad nacio-
nal es un claroscuro. Por un lado, las sombras de su pasado 

ascenso de actitudes que implican el cierre de las sociedades 
sobre sí mismas y el retorno de la confrontación entre las gran-
des potencias.¹³ El orden mundial liberal que se construyó en 
la segunda mitad del siglo pasado parece estar llegando a su 
fin: el retorno de la guerra a Eurasia y el aumento de las ten-
siones en el Indo-Pacífico dan cuenta de esta circunstancia.  
En este marco, el incremento de la polarización social ha sido 
alimentado en los últimos años por una desigualdad creciente, 
favorable a los ciclos de desinformación en los que descansa 
el fenómeno de la posverdad.¹⁴ Así, el aumento de la desigual-
dad, definida por un conjunto de características que atentan 
contra la dignidad humana, se asocia hoy al analfabetismo, 
tanto en su sentido tradicional, como en el ámbito digital, así 
como a otras carencias que han contribuido a incrementar el 
rezago educativo a lo largo de los últimos años. 

Al mismo tiempo, nos enfrentamos al agotamiento de un mo- 
do de concebir el desarrollo que históricamente descansó en  
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entender la prosperidad y (3) el 
ocaso de un modo de entender 
los lazos sociales en los que 
descansa nuestra convivencia.
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se perfila como un fenómeno que cambiará el modo de generar 
conocimiento y riqueza en aquellas sociedades que participan 
en la Cuarta Revolución Industrial.¹⁹ Así, el surgimiento de nue-
vas tecnologías, cuyos efectos e influencia a largo plazo no son 
inmediatamente claros, es un factor que debe ser considera- 
do al hablar del paisaje del presente. Esos efectos se unen ade- 
más a los generados por otros fenómenos, como las dinámicas  
migratorias, el cambio en las estructuras de la sociedad civil 
organizada y los movimientos sociales impulsados desde las 
juventudes.

Los retos en nuestro país 

Por lo que toca a México, las circunstancias no son menos de-
safiantes. En la tercera década de este siglo, la realidad nacio-
nal es un claroscuro. Por un lado, las sombras de su pasado 

ascenso de actitudes que implican el cierre de las sociedades 
sobre sí mismas y el retorno de la confrontación entre las gran-
des potencias.¹³ El orden mundial liberal que se construyó en 
la segunda mitad del siglo pasado parece estar llegando a su 
fin: el retorno de la guerra a Eurasia y el aumento de las ten-
siones en el Indo-Pacífico dan cuenta de esta circunstancia.  
En este marco, el incremento de la polarización social ha sido 
alimentado en los últimos años por una desigualdad creciente, 
favorable a los ciclos de desinformación en los que descansa 
el fenómeno de la posverdad.¹⁴ Así, el aumento de la desigual-
dad, definida por un conjunto de características que atentan 
contra la dignidad humana, se asocia hoy al analfabetismo, 
tanto en su sentido tradicional, como en el ámbito digital, así 
como a otras carencias que han contribuido a incrementar el 
rezago educativo a lo largo de los últimos años. 
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do de concebir el desarrollo que históricamente descansó en  
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autoritario hacen que permanezca el escenario de violencia 
armada que el país ha vivido en los últimos lustros. Lo mismo 
sucede al hablar de la desigualdad social y el combate a la po-
breza, la falta de acceso a la justicia, y los muchos rezagos edu-
cativos potenciados por la última pandemia. Por el otro, las 
luces que siempre han acompañado a nuestro país le ofrecen 
hoy la mejor garantía para recobrar la esperanza: su riqueza 
cultural, su condición de país megadiverso en lo ambiental y la 
resiliencia de su gente. Al mismo tiempo, enfrentamos una di-
námica demográfica cambiante que debe traducirse en res-
puestas claras para una población joven necesitada de hori-
zontes de esperanza.²⁰ Es ahí donde la apuesta por la reducción 
del rezago educativo resulta fundamental: el México del futu- 
ro requiere programas de educación y formación para el tra- 
bajo que potencien el talento y la creatividad de quienes hoy  
son más jóvenes, pues ahí se encuentra el talento humano que 
cambiará las dinámicas de nuestra realidad social.

También es fundamental entender que las cambiantes circuns-
tancias del paisaje global nos ofrecen oportunidades como 
país. Al momento de escribirse estas líneas, América del Norte 
transita hacia un nuevo ciclo de integración alimentado por 
una coyuntura geopolítica que favorece el nearshoring: un pro-
ceso de relocalización de capacidades industriales que tiene el 
potencial de abrir senderos para el desarrollo económico de 
México.²¹ No obstante, la posibilidad de que este potencial pue-
da favorecer un ciclo de prosperidad en México está condicio-
nada por desafíos de orden estructural que deben ser resueltos 
con urgencia.

A lo largo de los últimos lustros, la política de seguridad im- 
pulsada en el marco de la guerra contra las drogas dio paso  
a un escenario de violencia armada que se ha traducido en im- 
punidad creciente y en una crisis sistemática y generalizada en 
materia de derechos humanos. Vivimos a la sombra de un pro-
ceso de militarización de la seguridad pública que demanda 
una reforma democrática profunda de las estructuras de se-
guridad y defensa del país. A la espera de que ello suceda, algu- 
nos recuentos sugieren que 2022 fue el año más violento en  
la historia reciente de México con más de 30 mil asesinatos.²²  
Al mismo tiempo, la violencia por razón de género, incluida la 
violencia obstétrica y la violencia sexual en contra de las mu-
jeres, se mantiene al alza. Son más de 17 mil mujeres asesinadas 
desde 2018; es decir más de 3 mil 500 al año.²³ Se observa, tam-
bién, una agudización de la violencia cuando la orientación 
sexual no corresponde a la heteronorma.

Se combina así la repetición de una política de seguridad equi-
vocada (enfocada en el uso de la fuerza, la militarización de la 
seguridad pública y el punitivismo) con una casi nula capaci-
dad de documentación de los aprendizajes y las mejoras.²⁴ Este 
ciclo es impulsado por un modelo de seguridad global hege-
mónico que privilegia la reacción frente a la prevención, en 
especial con relación a dos fenómenos extraordinariamente 
destructivos: la prohibición de drogas y el mercado de armas.²⁵ 
Por ello, uno de los retos que México enfrenta con mayor urgen-
cia es la necesidad de generar procesos de verdad, reparación 
y justicia para las víctimas de la violencia. En este marco, acom-
pañar a los colectivos de familiares de personas desaparecidas 
es una demanda apremiante.

Por otro lado, la ubicación de nuestro país como frontera entre 
Estados Unidos y América Latina lo convierte en un punto es-
tratégico para los flujos migratorios globales, así como para  
las políticas de contención que los acompañan.²⁶ Por una par- 
te, la externalización del control migratorio estadounidense  
en México ha convertido a nuestro territorio en un espacio de  
excepción para las personas migrantes; mientras que, por la  
otra, la gestión militarizada de la migración desde México se  
ha traducido en violencia creciente, como lo demuestran las  
graves violaciones de derechos humanos de las que son obje- 
to diariamente. Las masacres de migrantes de San Fernando 
(2010), Cadereyta (2013) y Camargo (2021), materializan estos 
hechos de manera dramática. Más recientemente, lo sucedido 
en Ciudad Juárez (2023) confirma esta lamentable tendencia.

Para los pueblos indígenas del país, el momento actual no es 
menos complejo: un ciclo de inversión privada ajeno a sus in-
tereses continúa desplegándose en sus territorios, mercanti-
lizando su cultura, su lengua y sus modos de vida. Al mismo 
tiempo, las autoridades favorecen una política neoextracti- 
vista que criminaliza a quienes defienden sus tierras.²⁷ Esta  
circunstancia converge con una acelerada degradación am-
biental y con la indiferencia del poder público ante los efectos 
de la emergencia climática sobre nuestro país.
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cada 10 armas usadas en homicidios llegaron de EU”, Universidad Iberoameri- 
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28. Al respecto, el Padre General Arturo Sosa, S. J., señaló hace apenas cuatro  
años que “el Papa Francisco en su diálogo con los jesuitas reunidos en  
la 36° Congregación General en octubre del año pasado, afirmaba: Creo  
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a aportar con excelencia en la misión de reconciliación y justicia”, pp. 2–3
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Los retos en nuestra Universidad
 
La Universidad Iberoamericana se con- 
cibe a sí misma como agente activo en  
la construcción del futuro. Por ello, no 
podemos ser indiferentes al paisaje es- 
tratégico del presente. Se trata de un  
paisaje en proceso de transformación, 
definido por cambios de escala global 
que tienen ya impactos concretos sobre 
lo nacional y lo local. Así, el conjunto de 
señales y tendencias identificadas en 
esta sección constituye un llamado de 
atención al momento de definir el futuro 
que queremos para la Ibero en los próxi-
mos años.

Si nuestra aspiración como comunidad 
universitaria es la de incidir de formas 
innovadoras en la resolución de los gran-
des problemas de nuestro tiempo me-
diante la docencia, la investigación y la 
vinculación, entonces debemos situar  
el quehacer de la Universidad en el mar- 
co de los desafíos del presente. Lo an-
terior es especialmente relevante en un 
contexto definido por tres grandes ten-

dencias: (1) un creciente desprecio a las humanidades, (2) el 
rechazo al uso de evidencia como base para la toma de deci-

siones en el diseño de políticas públicas y (3) el desdén por la 
gran política al servicio del Bien Común.²⁸ A estas tendencias 
generales se suma el debilitamiento del ecosistema nacional 
de evaluación educativa y la proliferación de desinformación 
con relación a los grandes temas de la vida pública nacional  
e internacional.

Con independencia de la orientación política de quien ejerza 
el poder en México en el futuro inmediato, lo cierto es que en 
los próximos años la Universidad Iberoamericana debe man-
tener una vinculación constante con organismos públicos que 
han enfrentado drásticas disminuciones de presupuesto —y la 
consiguiente pérdida de capacidades institucionales—, con or-
ganismos de la sociedad civil que tienen menores capacidades 
de financiamiento y con organismos internacionales que tie-
nen una influencia intermitente sobre el diseño de las políticas 
públicas en nuestro país. En este contexto, el quehacer reali-
zado desde la Ibero en materia de docencia e investigación,  
impulsado a través de esa vinculación, jugará un papel funda-
mental al incidir como contrapeso crítico en las decisiones de 
Estado, como generador de evidencia para orientar políticas 
públicas y como salvaguarda de información relevante que 
corre el riesgo de desaparecer o ser ignorada. 

Actualmente los modelos educativos en México están centra-
lizados y dominados por perspectivas convencionales que  
le restan valor a la diversidad de experiencias, espacios y sabe-
res de su sociedad. Gracias a la labor realizada por sus insti-
tutos de investigación y sus programas de incidencia, la Ibero 
cuenta con el potencial para visibilizar la necesidad de una 
educación más inclusiva e intercultural, orientada por la ne-
cesidad de promover espacios que dignifiquen, aprovechen  
y potencien modelos alternativos de educación, especialmen-
te para las poblaciones más marginadas de nuestro país. 

De igual forma, entendemos nuestra labor docente y de inves-
tigación como motor de impulso y transformación de la rea- 
lidad nacional en su contacto con los distintos sectores de  
la sociedad civil organizada, el sector privado y las institucio-
nes del Estado. En especial, porque sabemos que gracias a  
ese contacto decenas de miles de nuestras y nuestros egresa-
dos dejan su huella en el mundo colaborando y ejerciendo su 
liderazgo en comunidades y organizaciones de todos los sec-
tores. En este marco, un conjunto de macrotendencias está 
transformando el perfil de la educación superior a escala glo-
bal. La innovación educativa es definida hoy por la exigencia 
de renovar modelos pedagógicos ya conocidos y, al mismo 
tiempo, por el llamado a prestar atención al impacto de un con-
junto de innovaciones tecnológicas que forman parte del pai-
saje de la Cuarta Revolución Industrial (como sucede con el 
caso de la supercomputación, la inteligencia artificial y el uso 
de la realidad virtual o extendida en procesos de enseñanza  
y aprendizaje).²⁹

31. Ignatius G.P. Gous, “Cultivating Curiosity to Support Self-Directed Learning  
by Means of a Three-Dimensional Questioning Strategy” en Op. cit., Global 
Initiatives and Higher Education in the Fourth Industrial Revolution, pp. 215–235. 
Cfr. con “Education, Skills and Learning” en Strategic Intelligence, World  
Economic Forum (2023).

29. Willem H. Oliver, “Global Initiatives within the 4IR, and the Role of Higher 
Education” en Op. cit., Global Initiatives and Higher Education in the Fourth 
Industrial Revolution, pp. 27–51

30. Adam Stroud y Lawrence Baines, “Inquiry, Investigative Processes, Art, and 
Writing in steam” en Myint W. Khine y Shaljan Areepattamannil (eds.), steam 
Education: Theory and Practice, Cham, Springer (2019), pp. 1–20. Cf. con 
"Education, Skills and Learning", Strategic Intelligence, World Economic Forum 
(2023) [en línea]. Disponible en https://intelligence.weforum.org/topics/ 
a1Gb0000000LPFfEAO

En virtud de lo anterior, las necesidades del nuevo paisaje glo-
bal exigen el desarrollo de habilidades steam —es decir, habi-
lidades en materia de ciencia, tecnología, ingenierías, artes, 
matemáticas y ciencia de datos—.³⁰ Al mismo tiempo, quienes 
egresen de la Universidad Iberoamericana en el futuro deberán 
demostrar competencia en habilidades suaves centrales para 
el ejercicio de un liderazgo ético como la creatividad, el pensa-
miento crítico o la resolución de problemas complejos en en-
tornos colaborativos.³¹ En cualquier caso, la educación superior 
deberá ofrecer competencias para el éxito en senderos profe-
sionales que ya no estarán definidos por una progresión lineal. 
De ahí la creciente importancia de la educación continua para 
dar respuesta a itinerarios de aprendizaje permanentes.

En todos estos ámbitos, la Ibero debe colocarse a la vanguardia 
para permitir que su comunidad académica (y sus estudian- 
tes en lo particular) pueda beneficiarse de las nuevas tenden- 
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En la Universidad  
Iberoamericana daremos  
prioridad a la necesidad  
de plantear soluciones que  
permitan atajar las múltiples 
asimetrías que padecen los 
sectores marginados de la  
sociedad, así como la injusticia  
y violencia que prevalecen en  
el presente. En particular,  
debemos trabajar para generar  
alternativas a favor de la  
sustentabilidad ambiental, el 
combate a la violencia contra  
la mujer, el cuidado de nuestra  
Casa Común y el desencanto  
de la sociedad mexicana con los  
procesos que garantizan la  
vigencia de la democracia en 
nuestro país.
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32. Esto es especialmente evidente cuando se consideran los efectos de la última 
pandemia sobre el tejido social y el acceso la educación superior. Al respecto 
consúltese covid-19 y educación superior: De los efectos inmediatos al  
día después, París, unesco/Instituto Internacional para la Educación Superior  
en América Latina y el Caribe (2020), pp. 15–32; Informe de la Encuesta Nacio-
nal covid-19: La Comunidad Estudiantil ante la Emergencia Sanitaria,  
Ciudad de México, Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 
Educación Superior (2022), pp. 18–29, 95–97

33.  Arriaga Valenzuela, Op. cit., pp. 5–7
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cias al potenciar la generación de conocimiento en términos 
éticos y sostenibles. Por ello, en la Ibero somos conscientes de 
la gran importancia de formar a las y los líderes que México 
necesita como personas conscientes, competentes, compa- 
sivas y colaborativas, comprometidas con la construcción de 
una sociedad más justa, solidaria, libre, incluyente, produc- 
tiva y pacífica. 

Por otro lado, nuestra inserción en un 
entorno estratégico complejo también 
exige prestar atención a la competitivi-
dad de nuestra oferta educativa. En el 
marco de un escenario definido por una 
recuperación económica moderada a es- 
cala nacional y por ciclos inflacionarios 
alimentados por tensiones geopolíticas 
crecientes, el bienestar en México segui-
rá siendo afectado de modo negativo, 
pues se está generando una movilidad 
social descendente.³² Esto quiere decir 
que el promedio de gasto en educación 
estará definido por mayores restriccio-
nes en los próximos años. En el futuro 

inmediato, el desafío para la Ibero consiste en encontrar con-
diciones que permitan asegurar su viabilidad financiera y, al 
mismo tiempo, ejercer un liderazgo claro en materia de equi-
dad educativa, impulsar de modo responsable el diálogo con 
el sector empresarial y consolidar su lugar como una voz re-
levante en la esfera social. Es decir, como una institución de  

educación superior capaz de incidir en la formulación e imple-
mentación de políticas públicas e iniciativas para el desarrollo 
económico, político, social, cultural, científico y tecnológico  
de México. 

Como parte de la obra educativa de la Compañía de Jesús, en 
la Universidad Iberoamericana daremos prioridad a la necesi-
dad de plantear soluciones que permitan atajar las múltiples 
asimetrías (sociales, políticas, educativas y epistémicas, entre 
otras) que padecen los sectores marginados de la sociedad,  
así como la injusticia y violencia que prevalecen en el presen- 
te. En particular, debemos trabajar para generar alternativas  
a favor de la sustentabilidad ambiental, el combate a la violen-
cia de género, el cuidado de nuestra Casa Común y el desen-
canto de la sociedad mexicana con los procesos que garantizan 
la vigencia de la democracia en nuestro país. Así, el conoci-
miento generado en la Ibero debe servir para incidir en la trans-
formación de la realidad social al contribuir a la construcción 
de una sociedad de derechos genuinamente democrática.

El desafío para la Ibero  
consiste en asegurar su  
viabilidad financiera al mismo 
tiempo que ejerce un liderazgo 
claro en materia de equidad 
educativa, ofrece un impulso 
responsable para el sector 
empresarial y consolida su  
lugar como una voz relevante  
en la esfera social.

Para iluminar los nuevos 
horizontes que necesitamos para 
construir el futuro, en la Ibero 
apostaremos durante los 
próximos años por la generación 
de un ecosistema universitario de 
innovación concebido para 
permitir que las soluciones 
propuestas sean el fruto de un 
intenso intercambio entre 
nuestra comunidad académica,  
el Estado, la sociedad civil 
organizada, y el sector privado 
nacional e internacional.

Nuevos horizontes que se iluminan
 
En contraposición a los tres ocasos planteados a escala glo- 
bal, y en respuesta a los retos que enfrenta México en su ám- 
bito interno, en la Ibero vislumbramos luces para dar forma a  

ese horizonte de expectativas que debe 
orientar nuestra marcha hacia el futuro. 
No concebimos el futuro como algo ya 
establecido, sino como una nueva reali-
dad que será construida mediante la co-
laboración de nuestra comunidad den-
tro y fuera de nuestras aulas.

Las circunstancias del presente exigen 
que seamos capaces de adelantarnos  
a nuestro tiempo. Como lo ha señalado 
nuestro Rector en diversas ocasiones, 
enfrentamos retos complejos, urgentes 
y críticos.³³ Desde esta perspectiva, los 
desafíos actuales de nuestra civilización 
—como la emergencia climática, la pér-
dida de la biodiversidad, el aumento de 
la desigualdad social y la inseguridad 
alimentaria, las migraciones masivas, los 
impactos no deseados de las tecnologías 

emergentes, el retorno de la guerra y las disputas geopolíti- 
cas o el auge de los autoritarismos y la difusión de la posver-
dad, entre otros muchos fenómenos de enorme complejidad— 
se perfilan como los problemas perversos a los que esta Casa 

debe dar respuesta en el futuro inmediato.³⁴ Para que nuestras 
respuestas sean sólidas, debemos afianzarnos como una uni-
versidad de investigación; es decir, como una institución de 
educación superior capaz de generar conocimiento basado en 
evidencia, respaldada por una lectura reflexiva de los procesos 
políticos y sociales, el uso del pensamiento crítico y la aplica-
ción de estándares éticos rigurosos.

Para iluminar los nuevos horizontes que necesitamos para 
construir el futuro, en la Ibero apostaremos durante los próxi-
mos años por la generación de un ecosistema universitario de 
innovación concebido para permitir que las soluciones pro-
puestas sean el fruto de un intenso intercambio entre nuestra 
comunidad académica, el Estado, la sociedad civil organizada 
y el sector privado nacional e internacional. Dicho intercambio 
también debe incluir a quienes hasta ahora han sido exclui- 
dos de este debate. Asumimos que una de nuestras tareas cen-
trales será consolidar espacios de colaboración para que un 
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amplio número de personas e instituciones compartan e inter-
cambien experiencias creativas en la búsqueda de objetivos 
comunes.

Para alcanzar este propósito necesitamos fortalecer nuestra 
vida interna. Desde el inicio de su gestión el Dr. Luis Arriaga  
Valenzuela, S. J. estableció cinco ejes prioritarios para orien- 
tar la marcha de la Universidad Iberoamericana. Dichos ejes  
—a saber, (1) excelencia humana integral, (2) incidencia social, 
(3) internacionalización e interculturalidad, (4) fortalecimiento 
de la identidad ignaciana, (5) eficiencia y sostenibilidad— guar-
dan relación con los propósitos estratégicos que aspiramos  
a alcanzar en el horizonte de los próximos años. Abrazar estas 
prioridades es trabajar a favor de la proyección de la Ibero 
como un actor relevante en la arena nacional y global. Al mis-
mo tiempo, la consecución de esas prioridades depende de una 
serie de capacidades que la Ibero deberá consolidar en los 
próximos años. La evaluación de nuestro entorno estratégico 
sugiere que las respuestas que necesitamos para hacer frente 
a los desafíos del presente a escala nacional y global descansan 
en el fortalecimiento de los dominios sustantivos de nuestra 
vida universitaria.

El primero de esos dominios guarda relación con la necesidad 
de inspirar, atraer y formar a más de las mejores personas para 
el mundo. Para hacer frente a las contradicciones generadas 
por los ocasos globales a los que se hizo referencia previamen-
te, necesitamos que nuestra matrícula crezca y se consolide. 
Esto permitirá formar en la excelencia humana integral a más 

personas que en un futuro tomarán las decisiones que se ne-
cesitan para transformar la realidad.
 
El segundo se refiere a la renovación de nuestra oferta aca- 
démica. Ante los desafíos planteados por un paisaje socio- 
tecnológico cambiante, en el que la agenda steam resulta  
prioritaria, la Ibero debe generar procesos que permitan actua-
lizar su oferta académica de forma permanente. Necesitamos 
que esa oferta vincule el legado humanista que define a la  
Ibero con la exigencia de estudiar con rigor crítico las muchas  
dimensiones de la crisis civilizatoria a la que nos enfrentamos. 

Por su parte, el tercer dominio se refiere a nuestro modelo uni-
versitario en sí. Frente a un entorno nacional definido por la 
erosión de las capacidades de los organismos públicos dedica-
dos a la atención de la educación superior, la ciencia y la cultu-
ra, La Ibero debe plantearse el desafío de fortalecer un modelo 
propio que favorezca la generación y difusión del conocimien-
to. En el marco de la Cuarta Revolución Industrial, debemos 
consolidarnos como un ecosistema universitario de innova-
ción abierto a enfoques inter- y transdisciplinarios bajo una 
lógica de cocreación tendiente a la horizontalidad. Para que 
esto suceda, la articulación de las funciones sustantivas de 
nuestra Universidad en materia de docencia, investigación y 
vinculación debe traducirse en innovación efectiva y en inci-
dencia comprobable. 

El cuarto dominio tiene que ver con la experiencia universita-
ria. El foco central de nuestro quehacer es formar a estudiantes 

como personas libres en la excelencia humana integral. Es de-
cir, como partícipes de un ejercicio de entrega a las y los demás 
que aspira a cambiar la realidad. Para alcanzar este propósito 
será necesario consolidar una oferta de actividades forma- 

tivas que permita preparar a las y los es-
tudiantes de la Ibero en el desarrollo de 
aquellas habilidades suaves que son ne-
cesarias para ejercer un liderazgo efecti-
vo en las sociedades del siglo xxi. En el 
marco de las aceleradas transformacio-
nes tecnológicas que el mundo vive ac-
tualmente, esto también debe traducirse 
en la adopción de nuevas prácticas y 
herramientas favorables a potenciar las 
experiencias de aprendizaje y construc-
ción colectiva del conocimiento.

Por último, es necesario señalar que las 
dimensiones de nuestra vida univer- 
sitaria ya citadas deben descansar en 
una gobernanza universitaria sólida —el 
quinto de los dominios sustantivos refe-
ridos—. Frente a un entorno estratégico 
definido por la existencia de proble- 
mas de enorme complejidad y por el de-
safío de hacer que la Universidad sea un 

espacio convocante para el cambio social, el gobierno de nues-
tra vida universitaria cobra hoy más relevancia que nunca. Por 
eso, la arquitectura institucional de la Ibero debe responder  

a las necesidades de adaptabilidad y resiliencia que derivan de 
un contexto cambiante tanto en lo nacional como en lo global. 
Para formar a nuestras y nuestros estudiantes en la excelencia 
humana integral, primero debemos vivirla como comunidad 
universitaria. 

Ante la diversidad que hoy nos constituye y pensando en aque-
lla que queremos cultivar más adelante, saber hacia dónde 
vamos y cómo queremos llegar al futuro que aspiramos no es 
un asunto individual. Desde la perspectiva de la Universidad 
Iberoamericana, el desafío no consiste en poner el mundo al 
servicio de intereses o fines particulares, sino de crear dinámi-
cas favorables a la generación de conocimiento para la con-
secución de un Bien Mayor. Como universidad confiada a la  
Compañía de Jesús, lo nuestro es la generación de esperan- 
za: nuestro escenario de futuro se encuentra más allá de los 
lí mites que hoy levantan barreras y generan exclusiones, ahí  
donde nuevos horizontes se iluminan para avanzar en la cons-
trucción de un futuro mejor, más humano, solidario y justo.

Frente a un entorno estratégico 
definido por la existencia de 
problemas de enorme  
complejidad y por el desafío  
de hacer que la Universidad sea 
un espacio convocante para el 
cambio social, el gobierno de 
nuestra vida universitaria cobra 
hoy más relevancia que nunca. 
Por eso, la arquitectura  
institucional de la Ibero debe 
responder a las necesidades  
de adaptabilidad y resiliencia  
que derivan de un contexto  
cambiante tanto en lo nacional 
como en lo global.
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definido por la existencia de 
problemas de enorme  
complejidad y por el desafío  
de hacer que la Universidad sea 
un espacio convocante para el 
cambio social, el gobierno de 
nuestra vida universitaria cobra 
hoy más relevancia que nunca. 
Por eso, la arquitectura  
institucional de la Ibero debe 
responder a las necesidades  
de adaptabilidad y resiliencia  
que derivan de un contexto  
cambiante tanto en lo nacional 
como en lo global.
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seamos una institución capaz
de adelantarse a su tiempo.
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La formulación de la misión adoptada en este documento 
responde a lo dispuesto en el primer apartado del Ideario de 
la Universidad Iberoamericana con respecto a su identidad 
sustantiva. Al mismo tiempo, considera lo dispuesto en  
el segundo artículo de su Estatuto Orgánico con respecto  
a su finalidad. Por último, esta nueva redacción toma  
como punto de partida lo establecido en el Plan Estratégico 
Institucional 2030.

Misión y Visión  
de la Universidad
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Visión 2030

•  Ser una universidad de excelencia, 
con pertinencia social, que gene- 
ra conocimiento de vanguardia para 
dar respuesta a los grandes problemas  
de nuestro tiempo y forma personas 
libres con y para los demás.

•   Ser una universidad crítica y propo - 
sitiva, definida por un liderazgo huma-
nista e intelectual que contribuye a 
transformar e instaurar una sociedad 
más humana, fraterna y justa.

•   Contribuir como actor social a gene- 
rar soluciones estratégicas a pro- 
blemas complejos con creatividad  
e innovación.

Misión

Contribuir a la formación de personas 
libres en la excelencia humana integral 
para la construcción de una sociedad 
más justa, solidaria, libre, incluyente, 
productiva y pacífica mediante el poder 
transformador de la docencia, la inves-
tigación y la vinculación en estrecho 
contacto con la realidad global de nues-
tro tiempo.

35Misión y Visión de la Universidad

3.1

Misión y Visión  
de la Universidad

Horizonte estratégico 2023–2027

•   Ser una institución incluyente,  
diversa y plural, en estrecha vincu-
lación con sectores académicos,  
sociales y productivos, tanto naciona-
les como globales.

 
•   Vivir nuestra vida universitaria como 

vocación de servicio, con modelos y 
procesos organizacionales eficientes  
y acordes a nuestra misión.

•   Asumirnos como expresión de  
la misión de la Compañía de Jesús,  
en el mundo, con el mundo y para  
el mundo.

34

La Universidad Iberoamericana es una institución  
confiada a la Compañía de Jesús.
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Los cinco Ejes  
Prioritarios  
de la Rectoría

Excelencia  
humana integral

En la Ibero seguimos el magis ignaciano, es decir, el llamado 
a ser más. En congruencia con ese llamado, vivimos  
la excelencia humana integral como una apuesta a favor  
de las y los demás para cambiar la realidad. Esa entrega  
es una expresión del tipo de liderazgo que siempre  
ha orientado el quehacer de la Compañía de Jesús: romper 
paradigmas para imaginar nuevas realidades.

Fortalecimiento 
de la identidad 

ignaciana

Internacionalización  
e interculturalidad

Incidencia social

Eficiencia  
y sostenibilidad
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Los cinco Ejes Prioritarios de la Rectoría

3.2

Formamos a nuestro estudiantado en la excelencia humana 
integral, entendida como un ejercicio de entrega a la comuni-
dad y como una apuesta para cambiar la realidad, con solidez 
académica y haciendo investigación innovadora y pertinente. 
Apoyamos esta tarea con recursos de vanguardia, tecnología 
de punta e instalaciones de clase mundial que permitan poten-
ciar su creatividad y su talento. Lo hacemos con la claridad de 
que nada de esto servirá si no se pone al servicio de la cons-
trucción de una sociedad más justa, humana y sostenible.

Este rectorado ha asumido cinco ejes prioritarios que guardan 
relación con los propósitos estratégicos que aspiramos a al- 
canzar en el horizonte de los próximos años. Su finalidad es 
consolidar un modelo universitario sólido, vigoroso y pertinen-
te, dotado de una densidad institucional capaz de responder  
a los desafíos del presente a través de la docencia, la investi- 
gación y la vinculación. A su vez, esto debe traducirse en inno-
vación pertinente y en incidencia efectiva.

Excelencia humana integral

38

Los cinco Ejes  
Prioritarios  
de la Rectoría

Internacionalización e interculturalidad

Promovemos el principio de la ciudadanía global a través de 
una lectura profunda de los fenómenos que dan forma a nues-
tra realidad social a escala nacional y global. Desde la Ibe- 
ro, debemos desarrollar la capacidad de leer y actuar sobre 
contextos locales siempre en diálogo con aquellos procesos 
globales que configuran el orden mundial del presente. Esto 
exige promover en nuestra comunidad competencias para  
la interculturalidad que permitan la formación de perfiles 
abiertos, inclusivos e igualitarios, dotados de la capacidad  
de dialogar con diversas culturas y establecer intercambios  
provechosos. 

Esta dimensión de internacionalización e interculturalidad nos 
pide sumarnos al interés de la comunidad internacional por 
comprender y proponer soluciones en red a las múltiples crisis 
del presente, especialmente en lo referente a la fe, la justicia  
y la ecología.

39

Actuamos como agente activo en la transformación de la rea-
lidad social para ampliar así las posibilidades de la dignidad 
humana. Asumimos el liderazgo que México necesita para cam-
biar políticas públicas, mentalidades y actitudes con el pro- 
pósito de desmantelar aquellas estructuras que reproducen  
la injusticia y la desigualdad. Abrimos frentes de trabajo que 
demuestren en los hechos que la Ibero tiene la capacidad de 
incidir positivamente a favor de la movilidad social, la reduc-
ción de las desigualdades, la búsqueda de la equidad y la igual-
dad de género para combatir las violencias, especialmente en 
contra de las mujeres, la sustentabilidad ambiental y la defen-
sa de la democracia. Actuamos no sólo en nuestra comunidad 
universitaria, sino en la sociedad a la que nos debemos. Todo 
ello centrado, siempre, en la dignidad de todas las personas, 
en el cuidado de la Casa Común bajo un enfoque de ecología 
integral y en la construcción de una verdadera sociedad de  
derechos.

Incidencia social

Horizonte estratégico 2023–2027
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Eficiencia y sostenibilidad

Para alcanzar nuestra misión, es necesario contar con una  
estructura de gobierno eficiente y finanzas sanas. Debemos 
construir una mirada conjunta sobre nuestros objetivos como 
universidad, de tal forma que transitemos de los intereses in-
dividuales a la corresponsabilidad. Para lograrlo, es necesario 
que hagamos de la optimización de recursos y de la evaluación 
continua criterios permanentes de nuestro trabajo.

Lo anterior implica reconocer que todos y cada uno de los re-
cursos de los que disponemos están lejos de ser fines en sí mis-
mos. Se trata simplemente de medios para la transformación 
social, concebidos para asegurar que estamos formando a 
quienes serán las y los futuros líderes que México necesita bajo 
los más altos estándares académicos. Ello nos obliga a actuar 
en consecuencia para asegurar su sostenibilidad.

Fortalecimiento  
de la identidad ignaciana

Nuestro quehacer universitario nos pide tener claro que la 
identidad ignaciana es la fuente de nuestras fortalezas como 
universidad confiada a la Compañía de Jesús. Por ello, el forta-
lecimiento de esa identidad debe ser el fundamento de nuestro 
actuar, especialmente al momento de tender puentes y abrir 
diálogos auténticos y de reconciliación que incluyan a todas 
las personas dispuestas a sumarse a la transformación de la 
sociedad.

Su concreción se juega en nuestro día a día, en nuestras rela-
ciones cotidianas con la trascendencia y con nuestro estar 
como seres humanos en el mundo. Así, la perspectiva ignacia-
na que da sentido a nuestro quehacer no es ajena a la vida 
cotidiana de las personas ni al resto de las dimensiones de lo 
humano. Es una herramienta central para la construcción de 
diálogos que aporten a un entendimiento profundo de la rea-
lidad social y a la solución de las grandes problemáticas de 
nuestro tiempo.

4040Horizonte estratégico 2023–2027 41

“
”

En la Ibero vivimos la 
excelencia humana integral 
como una apuesta a favor  
de las y los demás para 
cambiar el mundo. Como  
una manera de imaginar 
nuevas realidades.

Los cinco Ejes Prioritarios de la Rectoría
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Proyectos  
Institucionales  
2023–2027
Estos Proyectos Institucionales se ordenan alrededor de 
cinco dominios sustantivos de la actividad diaria de la Ibero. 
Parten de un proceso de discernimiento colectivo de la  
Ibero sobre su realidad actual, y son referentes para orientar 
las acciones de todas las áreas. 

A – Promoción y atracción
Inspirar, atraer y formar a más  

de las mejores personas para  
el mundo.

B – Oferta académica
Renovación permanente de nuestra  

oferta de programas académicos.

C – Modelo universitario
Articular un modelo integral, 

centrado en la generación y difusión 
de conocimiento para enriquecer  

la formación.

D – Experiencia universitaria
Actuar siempre con el estudiantado  

en el centro de nuestros esfuerzos.

E – Gobernanza universitaria
Fortalecer la gobernanza 

universitaria para cumplir  
con los objetivos estratégicos.

42

AB C

D

E

Promoción y
atracción

Oferta
académica

Modelo
universitario

Experiencia
universitaria

Gobernanza
universitaria



Horizonte estratégico 2023–2027

Proyectos  
Institucionales  
2023–2027
Estos Proyectos Institucionales se ordenan alrededor de 
cinco dominios sustantivos de la actividad diaria de la Ibero. 
Parten de un proceso de discernimiento colectivo de la  
Ibero sobre su realidad actual, y son referentes para orientar 
las acciones de todas las áreas. 

A – Promoción y atracción
Inspirar, atraer y formar a más  

de las mejores personas para  
el mundo.

B – Oferta académica
Renovación permanente de nuestra  

oferta de programas académicos.

C – Modelo universitario
Articular un modelo integral, 

centrado en la generación y difusión 
de conocimiento para enriquecer  

la formación.

D – Experiencia universitaria
Actuar siempre con el estudiantado  

en el centro de nuestros esfuerzos.

E – Gobernanza universitaria
Fortalecer la gobernanza 

universitaria para cumplir  
con los objetivos estratégicos.

42

AB C

D

E

Promoción y
atracción

Oferta
académica

Modelo
universitario

Experiencia
universitaria

Gobernanza
universitaria



3.3

44

Proyectos 
Institucionales 
2023–2027
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Cada Proyecto Institucional tiene asociados:

•  Objetivos: representan la expectativa de estado final al rea-
lizar estos proyectos, tanto en términos de resultados espe-
rados, como de elementos que les dan soporte.

•  Iniciativas: rutas de acción específicas que impulsan el 
cumplimiento de los objetivos del proyecto.

•  Dimensiones estratégicas de medición: categorías o temas 
que se debe considerar al medir el avance y éxito de cada 
proyecto.

•  Ejes prioritarios vinculados: subconjunto de los Ejes Prio-
ritarios de la Rectoría impulsados por cada proyecto.

Los cinco Proyectos Institucionales presentados a continuación 
son el resultado de un proceso de diálogo colegiado entre y 
con las autoridades universitarias. Responden de manera di-
recta a los grandes retos que enfrentamos como institución en 
el horizonte estratégico planteado para los próximos cuatro 
años y medio. De forma conjunta, integran las labores sustan-
tivas de nuestra Universidad de manera transversal y articu-
lada. Es decir, se trata de proyectos que no están adscritos a 
áreas específicas, sino a dominios amplios que deben ser aten-
didos por más de un área. 

Ejes Prioritarios a los que da soporte

Proyectos Institucionales
A – E

Dimensiones 
estratégicas de

medición

¿Qué queremos lograr?

¿Cómo lo vamos a hacer?

¿Qué vamos a medir?

Inciativas

Objetivos



3.3

44

Proyectos 
Institucionales 
2023–2027

Horizonte estratégico 2023–2027

Cada Proyecto Institucional tiene asociados:

•  Objetivos: representan la expectativa de estado final al rea-
lizar estos proyectos, tanto en términos de resultados espe-
rados, como de elementos que les dan soporte.

•  Iniciativas: rutas de acción específicas que impulsan el 
cumplimiento de los objetivos del proyecto.

•  Dimensiones estratégicas de medición: categorías o temas 
que se debe considerar al medir el avance y éxito de cada 
proyecto.

•  Ejes prioritarios vinculados: subconjunto de los Ejes Prio-
ritarios de la Rectoría impulsados por cada proyecto.

Los cinco Proyectos Institucionales presentados a continuación 
son el resultado de un proceso de diálogo colegiado entre y 
con las autoridades universitarias. Responden de manera di-
recta a los grandes retos que enfrentamos como institución en 
el horizonte estratégico planteado para los próximos cuatro 
años y medio. De forma conjunta, integran las labores sustan-
tivas de nuestra Universidad de manera transversal y articu-
lada. Es decir, se trata de proyectos que no están adscritos a 
áreas específicas, sino a dominios amplios que deben ser aten-
didos por más de un área. 

Ejes Prioritarios a los que da soporte

Proyectos Institucionales
A – E

Dimensiones 
estratégicas de

medición

¿Qué queremos lograr?

¿Cómo lo vamos a hacer?

¿Qué vamos a medir?

Inciativas

Objetivos



Inspirar, atraer y formar a más de las mejores personas 
para el mundo.

Promoción y atracción

46

La cantidad y diversidad de estudiantes  
que se forman en nuestras aulas cumplen 
múltiples propósitos: dan sentido  
y relevancia a nuestra misión, posibilitan la 
movilidad social, enriquecen la experiencia 
de nuestra comunidad y aportan  
sostenibilidad financiera a la Universidad. 
Por esto, los procesos de atracción  
y admisión, la estrategia de becas y finan-
ciamiento, así como el atractivo de la  
oferta académica, deben fortalecer nuestra  
capacidad de atraer a más personas  
y mantener la población estudiantil en 
niveles óptimos.
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49

A1   Diseñar un modelo de becas y apoyos financieros que in-
cremente la competitividad de la oferta académica.

A2   Generar una nueva oferta de becas de inclusión congruen-
te con nuestra vocación de justicia educativa y financiera-
mente sostenible.

A3    Articular mecanismos de gestión ágil y oportuna, a nivel 
estratégico y táctico, para fortalecer el proceso de primer 
ingreso. 

A4  Generar un modelo de optimización de matrícula que  
establezca metas para cada programa, considerando ten-
dencias de mercado, capacidades departamentales e in-
fraestructura.

• Captación y conversión de aspirantes a inscritos.
•  Desempeño de matrícula vs. modelos de optimización  

por programa.
•  Calidad y satisfacción en los procesos de atracción  

y admisión.

A5   Rediseñar la estrategia y procesos de atracción con un en-
foque diferenciado que sea congruente con la oferta de 
programas. 

A6    Optimizar el proceso de admisión con enfoque en la expe-
riencia de las y los aspirantes.

A7    Generar mecanismos objetivos para la continua evaluación 
de la pertinencia de la oferta académica.

A8        Integrar la vinculación con nuestras egresadas y egresados
 como un elemento de valor en la estrategia y los procesos
 de atracción.

•  Efectividad de las estrategias de becas y financiamiento 
para la inclusión.

•  Efectividad de las estrategias de becas y financiamiento 
para la optimización de la matrícula.

• Nivel académico del estudiantado al ingreso.

•  Lograr una matrícula óptima tanto a nivel institucional como de programas.

•  Fortalecer la competitividad en el mercado de nuestra oferta académica.

•  Incrementar sustancialmente el número de aspirantes con perfiles adecuados  
a través de procesos de promoción y atracción ágiles, simplificados y efectivos.

• Aumentar la tasa de conversión de aspirantes a estudiantes.

•  Consolidar una estrategia de becas y apoyos financieros que apoye la matricu- 
lación y la sostenibilidad financiera, a la vez de ampliar la población con acceso  
a nuestra Universidad.

•  Atraer estudiantes con un alto perfil académico y promover la diversidad a través 
de procesos de admisión exigentes e incluyentes, al tiempo que mantenemos el 
foco en la optimización de la matrícula como la fuente principal de sostenibilidad 
financiera de la Universidad.

•  Integrar elementos de inteligencia de mercados a los procesos de promoción  
y atracción, así como a la definición de la estrategia de becas y apoyos financieros. 

dimensiones estratégicas
de medición
¿Qué vamos a medir?

ejes prioritarios
vinculados
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Renovación permanente de nuestra oferta de programas 
académicos.

50

El momento que vivimos nos exige  
evaluar y renovar nuestra oferta educativa. 
No obstante, sería un error realizar un  
ejercicio aislado asumiendo que  
durante los siguientes años el mundo se 
mantendrá estático. Por ello, necesitamos 
generar estructuras que le permitan  
a nuestra Universidad mantener vigente  
su oferta de forma continua.
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B1  Articular un sistema de innovación que asegure la actuali-
zación continua de nuestros programas para asegurar su 
pertinencia.

B2 Rediseñar los modelos y la oferta de posgrados. 
B3 Actualizar y ampliar la oferta de programas de licenciatura.
B4  Impulsar modalidades que permitan pilotear de forma efi-

ciente tendencias tecnológicas y didácticas, así como va-
lorar la viabilidad de incorporar nuevos elementos a la 
oferta educativa a partir de tendencias laborales, produc-
tivas, socioculturales y académicas.

•  Pertinencia de la oferta de programas (académica, social  
y de mercado).

•  Demanda de nuestros programas por parte de aspirantes.
•  Demanda de personas egresadas de nuestros programas 

por parte de empleadores.
•  Congruencia de los programas con las competencias 

requeridas por el mercado laboral. 

B5  Crear un proceso para el lanzamiento de nuevos progra-
mas que articule la labor de las áreas de admisión y expe-
riencia, comunicación, finanzas y las unidades académicas.

B6  Rediseñar el modelo de Educación Continua para especia-
lizarla y articularla como parte del sistema de innovación 
educativa.

B7  Establecer un sistema de incentivos que fomente la inno-
vación continua, la diversidad de modelos, la personaliza-
ción y la flexibilidad en la oferta educativa.

•  Renovar la oferta académica de la Universidad a través de un sistema de actua-
lización e innovación que administre estratégicamente el ciclo de vida de los 
programas.

•  Generar un portafolio de programas que equilibre su pertinencia en términos 
académicos, social y de mercado, con la identidad y la misión de la Universidad.

•  Integrar al sistema de actualización e innovación de la oferta elementos de vi-
gilancia de tendencias tecnológicas, laborales, productivas, socioculturales  
y académicas.

•  Fomentar un enfoque interdisciplinar y flexible en el diseño y la operación de la 
oferta académica. Especialmente, impulsar modalidades que aprovechen las he-
rramientas tecnológicas como alternativa a la presencialidad física.

•  Agilizar el proceso de diseño, implementación y evaluación de nuevos programas, 
de manera que se asegure un correcto balance de sus pertinencias (académica, 
social y de mercado).
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Articular un modelo integral, centrado en la generación  
y difusión de conocimiento para enriquecer la formación.

54

Las funciones sustantivas de la Universidad 
—la docencia, la investigación, y la vincu-
lación— deben articularse de forma  
virtuosa para cumplir nuestra misión de 
formación integral de las personas  
y construcción de una sociedad más justa, 
solidaria, libre, incluyente y pacífica.  
Al centrar nuestro modelo universitario en 
torno a la generación, difusión y aplicación 
de conocimiento de vanguardia, nuestra 
institución fortalece su labor formativa, 
amplifica su voz, eleva su prestigio y abre 
así posibilidades de tener mayores  
impactos en la sociedad.
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C1   Fortalecer el talento de las unidades académicas.
C2    Impulsar, retener y desarrollar al mejor talento docente a 

través de procesos de reclutamiento, inducción, evaluación 
y formación, diseñados y ejecutados en estrecha colabora-
ción entre las áreas académicas y administrativas. 

C3    Conceptualizar, construir y operar un Hub de Innovación 
concebido como espacio convocante para que nuestra co-
munidad pueda colaborar en la resolución de los proble-
mas de nuestro tiempo bajo un enfoque trans- e inter-
disciplinario.

C4    Diseñar e implementar un nuevo modelo de Centros Inter-
disciplinarios que interactúen de forma intensiva con los 
sectores académico, social, empresarial y gubernamental, 
dentro y fuera del país.

C5    Impulsar la adopción de prácticas sustentadas en el uso de 
herramientas didácticas y tecnológicas para hacer posible 
una experiencia de enseñanza y aprendizaje inspiradora.

C6    Generar una nueva modalidad de gestión de la comunica-
ción y la vinculación profundamente articuladas con las 
labores de docencia e investigación. 

C7    Rediseñar el Modelo de Incidencia Social para articularlo 
con las labores de investigación, docencia y vinculación.

C8    Crear y consolidar un endowment para el apoyo de las fun-
ciones de investigación e incidencia de la Universidad,  
a través de la implementación de una estrategia mucho 
más ambiciosa de procuración de fondos y desarrollo de 
alianzas.

C9   Facilitar la atracción y operación de fondos distintos a las 
colegiaturas a través de estructuras administrativas más 
flexibles para dar soporte a este modelo universitario.

C10  Impulsar la movilidad internacional en la comunidad aca-
démica a través de estancias académicas y profesores  
visitantes.

•  Desarrollar un ecosistema académico en el que la docencia, la investigación y 
la vinculación interactúen de manera intensiva, para contribuir a la solución 
de los principales problemas de la sociedad a nivel local, nacional y global. 

•  Fortalecer nuestra capacidad formativa a través de procesos de enseñanza y 
aprendizaje de vanguardia que aseguren la construcción de conocimientos, ha-
bilidades y aptitudes pertinentes para los desafíos del siglo xxi. 

•  Poner al personal académico al centro de nuestros esfuerzos institucionales,  
a través de estructuras equilibradas de exigencia, evaluación, acompañamiento 
y remuneración.

•  Potenciar nuestras capacidades como universidad para generar y difundir cono-
cimiento a través de una investigación definida por el trinomio de calidad, perti-
nencia e incidencia social.

•  Consolidarnos como una entidad propositiva, que incide en la formulación e im-
plementación de políticas públicas e iniciativas para el desarrollo (económico, 
político, social, cultural, científico, tecnológico y sustentable) a través de una in-
teracción amplia y profunda de nuestra comunidad académica con los sectores 
académico, social, empresarial y gubernamental, dentro y fuera del país.

•  Fortalecer la infraestructura de nuestra Universidad para la docencia y la pro-
ducción académica, creativa y de propiedad intelectual, así como el desarrollo 
y transferencia de tecnología, con orientación principalmente hacia las Ciencias 
Sociales y las Humanidades.

•  Incrementar sustancialmente la captación de fondos para las actividades de  
investigación e incidencia de la Universidad.
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•  Calidad de la docencia y su contribución a la calidad 
académica.

• Mejora y desarrollo docente.
• Competencias de nuestro estudiantado al egreso.
•  Uso y aportación de herramientas y tecnologías didác- 

ticas en los procesos de enseñanza y aprendizaje.
•  Internacionalización a través de docentes y programas.
•  Satisfacción de estudiantes y comunidad egresada con su 

proceso formativo.
•  Inserción en el mundo laboral y su impacto.

•  Producción académica, de obra creativa y de propiedad 
intelectual.

•  Divulgación científica.
•  Difusión del conocimiento. 
•  Incidencia en la agenda de problemas sociales relevantes 

para la Universidad.
•  Proyectos de vinculación externa.
•  Participación estudiantil en la investigación, la producción 

creativa y la vinculación.

dimensiones estratégicas
de medición
¿Qué vamos a medir?

ejes prioritarios
vinculados

iniciativas
¿Cómo lo vamos a hacer?

C  Modelo universitario

Objetivos
¿Qué queremos lograr?



57

C1   Fortalecer el talento de las unidades académicas.
C2    Impulsar, retener y desarrollar al mejor talento docente a 

través de procesos de reclutamiento, inducción, evaluación 
y formación, diseñados y ejecutados en estrecha colabora-
ción entre las áreas académicas y administrativas. 

C3    Conceptualizar, construir y operar un Hub de Innovación 
concebido como espacio convocante para que nuestra co-
munidad pueda colaborar en la resolución de los proble-
mas de nuestro tiempo bajo un enfoque trans- e inter-
disciplinario.

C4    Diseñar e implementar un nuevo modelo de Centros Inter-
disciplinarios que interactúen de forma intensiva con los 
sectores académico, social, empresarial y gubernamental, 
dentro y fuera del país.

C5    Impulsar la adopción de prácticas sustentadas en el uso de 
herramientas didácticas y tecnológicas para hacer posible 
una experiencia de enseñanza y aprendizaje inspiradora.

C6    Generar una nueva modalidad de gestión de la comunica-
ción y la vinculación profundamente articuladas con las 
labores de docencia e investigación. 

C7    Rediseñar el Modelo de Incidencia Social para articularlo 
con las labores de investigación, docencia y vinculación.

C8    Crear y consolidar un endowment para el apoyo de las fun-
ciones de investigación e incidencia de la Universidad,  
a través de la implementación de una estrategia mucho 
más ambiciosa de procuración de fondos y desarrollo de 
alianzas.

C9   Facilitar la atracción y operación de fondos distintos a las 
colegiaturas a través de estructuras administrativas más 
flexibles para dar soporte a este modelo universitario.

C10  Impulsar la movilidad internacional en la comunidad aca-
démica a través de estancias académicas y profesores  
visitantes.

•  Desarrollar un ecosistema académico en el que la docencia, la investigación y 
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•  Fortalecer nuestra capacidad formativa a través de procesos de enseñanza y 
aprendizaje de vanguardia que aseguren la construcción de conocimientos, ha-
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•  Potenciar nuestras capacidades como universidad para generar y difundir cono-
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Actuar siempre con el estudiantado en el centro de  
nuestros esfuerzos.

58

El foco principal de nuestra misión es  
formar personas libres en la excelencia 
humana integral. Esto nos obliga a volcar 
nuestra atención y servicio hacia el  
estudiantado. Además, nuestra identidad 
ignaciana conlleva un compromiso pro- 
fundo con el llamado a ofrecer una  
experiencia de formación integral y un 
acompañamiento humano y cercano.
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61

D1    Rediseñar nuestra oferta de actividades deportivas, artís-
ticas y culturales, así como las clases de idiomas y aque- 
llas relacionadas con la formación ignaciana, para que sea  
relevante, atractiva y de la más alta calidad para nuestra  
comunidad universitaria, y constituya una parte integral 
de nuestro modelo de formación.

D2    Articular un ecosistema de actividades formativas y de  
inmersión, en estrecha conexión con la sociedad civil or- 
ganizada, las comunidades de nuestro entorno, el sector  
privado y las áreas de incidencia social de nuestra Uni- 
versidad.

D3    Crear un sistema preventivo para la atención y el cuidado 
personalizado del estudiantado en situación vulnerable, 
aprovechando las diferentes estructuras de acompaña-
miento con las que contamos. 

•  Habilidades, competencias y actitudes congruentes con la 
filosofía ignaciana al egreso.

•  Eficacia en la detección y atención de estudiantes en situa- 
ción vulnerable.

• Interculturalidad, diversidad e inclusión.
•  Internacionalización a través de intercambios estudiantiles.

D4    Diseñar trayectorias de salida mediante mejoras en la bol-
sa de trabajo, proyectos de emprendimiento y prácticas 
profesionales. 

D5  Fortalecer la conexión con nuestras egresadas y egresados 
de forma que genere valor mutuo, en estrecha colabora-
ción con las unidades académicas.

D6   Impulsar la internacionalización y la interculturalidad pro-
moviendo los intercambios estudiantiles y monitoreando 
métricas de diversidad e inclusión en la población estu-
diantil.

D7    Consolidar la experiencia digital del alumnado en un solo 
punto de contacto.

D8    Crear un sistema de medición y mejora continua de la ex-
periencia universitaria, que ponga énfasis en la escucha 
continua y la consideración de las perspectivas del alum-
nado en la implementación de soluciones.

•  Participación estudiantil en actividades cocurriculares. 
•  Calidad de la oferta cultural y deportiva.
•  Vinculación activa con la comunidad egresada.
•  Niveles de satisfacción de la comunidad a lo largo de  

la trayectoria universitaria.

•  Ofrecer la mejor experiencia estudiantil a lo largo de la trayectoria univer-
sitaria a través de un proceso integral de formación en el marco del modelo 
educativo jesuita, y con un acompañamiento cercano y humano.

•  Integrar una oferta de actividades artísticas, deportivas y culturales de gran 
atractivo y alta calidad.

•  Desarrollar en el estudiantado habilidades, competencias y actitudes caracterís-
ticas de nuestra identidad ignaciana.

•  Promover el bienestar y el cuidado integral de la salud física y emocional en 
nuestra comunidad universitaria. 

•  Consolidar la generación de un entorno no discriminatorio, intercultural, inclu-
yente, plural y diverso.

•  Crear una conexión significativa y de intercambio de valor mutuo con las egre-
sadas y los egresados.

•  Definir y articular una estrategia que integre todas las actividades de acompa-
ñamiento que ofrece la Universidad. 
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Fortalecer la gobernanza universitaria para cumplir con  
los objetivos estratégicos.

62

La estructura organizacional de nuestra  
institución también debe responder a las 
necesidades de adaptabilidad y resiliencia 
que exige un contexto cambiante  
en lo nacional y en lo global. Para formar  
a nuestro estudiantado en la excelencia  
humana integral, primero debemos  
vivirla como comunidad universitaria,  
siguiendo un modelo de gestión ignaciana 
y perfeccionando las estructuras del  
gobierno universitario.
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E1    Crear una arquitectura organizacional y de gobierno insti-
tucional clara y eficiente, orientada a la consecución de los 
objetivos estratégicos.

E2    Realizar una revisión de las estructuras y los procesos de 
gestión académica, para identificar y resolver las áreas  
de oportunidad, con especial enfoque en la labor de las 
coordinaciones de programa y las direcciones de depar- 
tamento.

E3    Implementar un modelo de compensaciones, reconoci-
mientos e incentivos que generen compromiso en las  
personas, y refuercen formas de trabajo y actitudes con-
gruentes con la visión, la misión y los objetivos de la Uni-
versidad.

E4   Generar eficiencias en los procesos operativos y admi- 
nistrativos clave de la Universidad a través de la digitaliza-
ción y el rediseño, en función de las necesidades de cada 
proceso.

• Satisfacción, cultura y clima laboral.
• Desempeño del equipo de colaboradores.
•  Niveles de satisfacción con el servicio de las áreas internas 

de soporte a las labores sustantivas de la Universidad.
•  Distribución, aplicación y cuidado del balance de los 

recursos financieros por área.
•  Congruencia de las formas de trabajo y colaboración con 

la filosofía ignaciana.

E5    Diseñar e instrumentar un modelo de evaluación institu-
cional con mecanismos de retroalimentación efectivos que 
abonen al cumplimiento de los objetivos y al desarrollo  
de una cultura de trabajo virtuosa.

E6    Generar políticas y procedimientos para el gobierno de la 
información y los datos. 

E7    Crear políticas y procedimientos que articulen de forma 
eficiente el ejercicio presupuestal y la asignación de recur-
sos con la operación y la estrategia de la Universidad.

E8    Desarrollar un programa de liderazgo ignaciano en la prác-
tica al interior de la Universidad.

E9    Crear un programa para el desarrollo de habilidades de 
gestión estratégica y gobierno corporativo en el equipo 
directivo de la Universidad.

•  Equilibrio entre la exigencia, el desempeño y los mecanis-
mos de remuneración para el equipo de colaboradores.

•  Infraestructura física y de servicios generales: Niveles  
de satisfacción. 

•  Infraestructura tecnológica y sistemas digitales: Niveles  
de servicio y satisfacción. 

•  Actualidad y congruencia del corpus reglamentario con  
la estructura y gobernanza universitaria. 

•  Consolidar un modelo de gestión ignaciano que le permita a nuestra Univer-
sidad operar de forma eficiente, con una correcta distribución de respon-
sabilidades, claridad en sus procesos y políticas, y fortalecida por redes de 
colaboración entre las áreas que la componen.

•  Asegurar que las estructuras formales de la Universidad (organigrama, roles y 
responsabilidades, procesos, cuerpos de gobierno y corpus reglamentario) estén 
actualizadas, se cumplan, sean congruentes con la realidad de la Ibero y respon-
dan de manera eficiente a las necesidades que surgen de los retos de su entorno 
y los objetivos estratégicos. 

•  Asegurar que la infraestructura física y tecnológica del campus está a la altura  
de las exigencias del estudiantado y personal de la Universidad, y que se aprove-
che al máximo.

•  Promover el uso responsable y eficiente de los recursos financieros de la Univer-
sidad, con corresponsabilidad entre las áreas operativas y administrativas, para 
su correcta distribución y aprovechamiento. 

•  Fomentar una cultura de trabajo colaborativa, equitativa, enfocada en la excelen-
cia, centrada en el cuidado de las personas y sus derechos y en el compromiso con 
una visión compartida por encima de los intereses individuales.

•  Fomentar una cultura de evaluación objetiva, confiable y permanente que permi-
ta la toma de decisiones basadas en evidencia.

64 Proyectos Institucionales / E. Gobernanza universitaria

Fortalecimiento de la 
identidad ignaciana

Eficiencia y 
sostenibilidad

ejes prioritarios
vinculados

dimensiones estratégicas
de medición
¿Qué vamos a medir?

iniciativas
¿Cómo lo vamos a hacer?

E  Gobernanza universitaria

Objetivos
¿Qué queremos lograr?



65

E1    Crear una arquitectura organizacional y de gobierno insti-
tucional clara y eficiente, orientada a la consecución de los 
objetivos estratégicos.

E2    Realizar una revisión de las estructuras y los procesos de 
gestión académica, para identificar y resolver las áreas  
de oportunidad, con especial enfoque en la labor de las 
coordinaciones de programa y las direcciones de depar- 
tamento.

E3    Implementar un modelo de compensaciones, reconoci-
mientos e incentivos que generen compromiso en las  
personas, y refuercen formas de trabajo y actitudes con-
gruentes con la visión, la misión y los objetivos de la Uni-
versidad.

E4   Generar eficiencias en los procesos operativos y admi- 
nistrativos clave de la Universidad a través de la digitaliza-
ción y el rediseño, en función de las necesidades de cada 
proceso.

• Satisfacción, cultura y clima laboral.
• Desempeño del equipo de colaboradores.
•  Niveles de satisfacción con el servicio de las áreas internas 

de soporte a las labores sustantivas de la Universidad.
•  Distribución, aplicación y cuidado del balance de los 

recursos financieros por área.
•  Congruencia de las formas de trabajo y colaboración con 

la filosofía ignaciana.

E5    Diseñar e instrumentar un modelo de evaluación institu-
cional con mecanismos de retroalimentación efectivos que 
abonen al cumplimiento de los objetivos y al desarrollo  
de una cultura de trabajo virtuosa.

E6    Generar políticas y procedimientos para el gobierno de la 
información y los datos. 

E7    Crear políticas y procedimientos que articulen de forma 
eficiente el ejercicio presupuestal y la asignación de recur-
sos con la operación y la estrategia de la Universidad.

E8    Desarrollar un programa de liderazgo ignaciano en la prác-
tica al interior de la Universidad.

E9    Crear un programa para el desarrollo de habilidades de 
gestión estratégica y gobierno corporativo en el equipo 
directivo de la Universidad.

•  Equilibrio entre la exigencia, el desempeño y los mecanis-
mos de remuneración para el equipo de colaboradores.

•  Infraestructura física y de servicios generales: Niveles  
de satisfacción. 

•  Infraestructura tecnológica y sistemas digitales: Niveles  
de servicio y satisfacción. 

•  Actualidad y congruencia del corpus reglamentario con  
la estructura y gobernanza universitaria. 

•  Consolidar un modelo de gestión ignaciano que le permita a nuestra Univer-
sidad operar de forma eficiente, con una correcta distribución de respon-
sabilidades, claridad en sus procesos y políticas, y fortalecida por redes de 
colaboración entre las áreas que la componen.

•  Asegurar que las estructuras formales de la Universidad (organigrama, roles y 
responsabilidades, procesos, cuerpos de gobierno y corpus reglamentario) estén 
actualizadas, se cumplan, sean congruentes con la realidad de la Ibero y respon-
dan de manera eficiente a las necesidades que surgen de los retos de su entorno 
y los objetivos estratégicos. 

•  Asegurar que la infraestructura física y tecnológica del campus está a la altura  
de las exigencias del estudiantado y personal de la Universidad, y que se aprove-
che al máximo.

•  Promover el uso responsable y eficiente de los recursos financieros de la Univer-
sidad, con corresponsabilidad entre las áreas operativas y administrativas, para 
su correcta distribución y aprovechamiento. 

•  Fomentar una cultura de trabajo colaborativa, equitativa, enfocada en la excelen-
cia, centrada en el cuidado de las personas y sus derechos y en el compromiso con 
una visión compartida por encima de los intereses individuales.

•  Fomentar una cultura de evaluación objetiva, confiable y permanente que permi-
ta la toma de decisiones basadas en evidencia.

64 Proyectos Institucionales / E. Gobernanza universitaria

Fortalecimiento de la 
identidad ignaciana

Eficiencia y 
sostenibilidad

ejes prioritarios
vinculados

dimensiones estratégicas
de medición
¿Qué vamos a medir?

iniciativas
¿Cómo lo vamos a hacer?

E  Gobernanza universitaria

Objetivos
¿Qué queremos lograr?



 66

El modo nuestro 
de proceder en la 
Universidad
Más allá de los proyectos y las acciones específicas,  
existen prácticas de colaboración y formas de actuar en  
nuestro día a día que son indispensables para que  
este horizonte estratégico llegue a buen puerto y tenga  
el éxito que esperamos. 
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Este modo nuestro de proceder en la Universidad, así nombra-
do en consonancia con la expresión que usaba San Ignacio para 

describir la forma como los jesuitas de-
bían trabajar en el mundo, corresponde 
a la manera en la que nuestra comuni- 
dad universitaria debe actuar para ser 
congruente con la identidad ignaciana 
que nos otorga fundamento, pero tam-
bién consecuente con el contexto actual 
y los retos que enfrentamos. Este listado 
—que trata de ser sustantivo, pero no es 
limitativo— procura abordar perspectivas 
recogidas de un sinfín de interacciones 
con nuestra comunidad universitaria, 
rescatando lo que nos hace mejores, pero 
también señalando carencias evidentes. 

El modo nuestro 
de proceder en la 
Universidad

Horizonte estratégico 2023–2027

Estudiantes al centro

En todas las áreas de la Universidad el estudiantado debe estar 
al centro de nuestros esfuerzos. Esto debe trascender lo discur-
sivo para traducirse en actitudes empáticas, de escucha activa 
y volcadas al servicio de las y los estudiantes. Esto debe per-
cibirse como un valor agregado de nuestra oferta formativa  
y tiene que estar presente en todos los espacios de toma de 
decisión del equipo de colaboradoras y colaboradores de la 
Universidad Iberoamericana. 

Transversalidad y compromiso  
con una visión compartida

El cumplimiento de la ambiciosa misión educativa de las insti-
tuciones jesuitas requiere de una colaboración muy abierta, de 
disolver las fronteras que dividen sus estructuras funcionales 
en el ánimo de multiplicar las capacidades individuales a través 
de la participación conjunta y la colegialidad. Sólo así allana-
remos el camino hacia nuestra visión compartida.

Liderazgo al servicio

El liderazgo desde la perspectiva ignaciana se asume desde el 
servicio y no desde el poder. Todo el equipo de colaboradoras 
y colaboradores de la Universidad está llamado a ejercer su 
liderazgo en los distintos espacios y contextos siempre con una 
actitud de servicio hacia sus equipos, la institución y la comu-
nidad universitaria, haciendo eco de la máxima de “en todo 
amar y servir”.

Este modo nuestro de proceder 
en la Universidad, corresponde  
a la forma en la que nuestra 
comunidad universitaria debe 
actuar para ser congruente  
con la identidad ignaciana,  
pero también consecuentes con  
el contexto actual y los retos  
que enfrentamos.

Responsabilidad y rendición de cuentas

Todas las personas que forman parte de nuestra comunidad 
deben asumir una responsabilidad clara al momento de to- 
mar decisiones con respecto a sus ámbitos de competencia 
específicos. Al mismo tiempo, esas decisiones deben respal- 
dar integralmente el cumplimiento de la misión y las tareas 
sustantivas de la Universidad.  Por ello, tienen que ser transpa-
rentes, sustentadas por evidencia, evaluables y producto de  
un discernimiento definido por el interés superior de la insti-
tución. De este modo, el quehacer individual debe contribuir  
a un esfuerzo colectivo que permita alcanzar la visión de futu-
ro que la Ibero se ha propuesto para sí misma.

Evaluación permanente

En palabras de Jorge Cela, S. J., “saber a dónde vamos nos per-
mite la evaluación permanente de nuestro caminar […] como 
actitud de crecimiento.”³⁵ La evaluación constante en lo indi-
vidual es una práctica centenaria en la Compañía de Jesús.  
En nuestra Universidad debe existir un soporte de estructuras 
que brinden información objetiva para los procesos de evalua-
ción departamental e institucional. Se trata de contar con mé-
tricas rigurosas que nos permitan determinar el modo como 
hemos avanzado y aquello que falta por hacer.

Decisiones basadas en evidencia

Además de la colegialidad, y en el ánimo de fortalecer el dis-
cernimiento ignaciano como una práctica prevalente y central 
en nuestro quehacer, debemos reforzar nuestra capacidad de 

tomar decisiones desde un entendimiento profundo de nues-
tros retos y el contexto en el que se insertan. Para esto debe-
mos fomentar una cultura de toma de decisiones que priorice 
el uso de información suficiente, confiable y compartida dentro 
de la comunidad.

Adaptabilidad ante contextos cambiantes

En una Universidad Jesuita la adaptabilidad se convierte en un 
elemento cultural esencial. Debemos asumir el cambio como 
oportunidad de crecimiento, como un precursor indispensable 
para la innovación y como un factor determinante en nuestra 
forma de ser para los demás, capaces de responder a las nece-
sidades de la sociedad en un mundo en constante cambio.

Mirar siempre las posibilidades

La invitación de San Ignacio a “incendiar el mundo” nos exige 
una perspectiva diferente como Universidad Jesuita: debemos 
poner nuestra mirada más allá de las problemáticas para enfo-
carla en la potencialidad, en los futuros que se hacen posibles  
a través del cumplimiento de nuestra misión. Sólo así podre-
mos actuar estratégicamente para transformar aquellas reali-
dades que generan dolor e injusticia en el mundo. Será a través 
de prácticas de diálogo generativo, basado en el respeto, la 
confianza y el compromiso mutuo, que lograremos potenciar 
nuestra capacidad de alcanzar esas posibilidades. 

El modo nuestro de proceder en la Universidad

35. Jorge Cela, S. J., “La gestión desde la perspectiva ignaciana”, Lima, Conferencia 
en el XXXIX Congreso Internacional de Fe y Alegría. (2008), p. 3–4
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y tiene que estar presente en todos los espacios de toma de 
decisión del equipo de colaboradoras y colaboradores de la 
Universidad Iberoamericana. 

Transversalidad y compromiso  
con una visión compartida

El cumplimiento de la ambiciosa misión educativa de las insti-
tuciones jesuitas requiere de una colaboración muy abierta, de 
disolver las fronteras que dividen sus estructuras funcionales 
en el ánimo de multiplicar las capacidades individuales a través 
de la participación conjunta y la colegialidad. Sólo así allana-
remos el camino hacia nuestra visión compartida.

Liderazgo al servicio

El liderazgo desde la perspectiva ignaciana se asume desde el 
servicio y no desde el poder. Todo el equipo de colaboradoras 
y colaboradores de la Universidad está llamado a ejercer su 
liderazgo en los distintos espacios y contextos siempre con una 
actitud de servicio hacia sus equipos, la institución y la comu-
nidad universitaria, haciendo eco de la máxima de “en todo 
amar y servir”.

Este modo nuestro de proceder 
en la Universidad, corresponde  
a la forma en la que nuestra 
comunidad universitaria debe 
actuar para ser congruente  
con la identidad ignaciana,  
pero también consecuentes con  
el contexto actual y los retos  
que enfrentamos.

Responsabilidad y rendición de cuentas

Todas las personas que forman parte de nuestra comunidad 
deben asumir una responsabilidad clara al momento de to- 
mar decisiones con respecto a sus ámbitos de competencia 
específicos. Al mismo tiempo, esas decisiones deben respal- 
dar integralmente el cumplimiento de la misión y las tareas 
sustantivas de la Universidad.  Por ello, tienen que ser transpa-
rentes, sustentadas por evidencia, evaluables y producto de  
un discernimiento definido por el interés superior de la insti-
tución. De este modo, el quehacer individual debe contribuir  
a un esfuerzo colectivo que permita alcanzar la visión de futu-
ro que la Ibero se ha propuesto para sí misma.

Evaluación permanente

En palabras de Jorge Cela, S. J., “saber a dónde vamos nos per-
mite la evaluación permanente de nuestro caminar […] como 
actitud de crecimiento.”³⁵ La evaluación constante en lo indi-
vidual es una práctica centenaria en la Compañía de Jesús.  
En nuestra Universidad debe existir un soporte de estructuras 
que brinden información objetiva para los procesos de evalua-
ción departamental e institucional. Se trata de contar con mé-
tricas rigurosas que nos permitan determinar el modo como 
hemos avanzado y aquello que falta por hacer.

Decisiones basadas en evidencia

Además de la colegialidad, y en el ánimo de fortalecer el dis-
cernimiento ignaciano como una práctica prevalente y central 
en nuestro quehacer, debemos reforzar nuestra capacidad de 

tomar decisiones desde un entendimiento profundo de nues-
tros retos y el contexto en el que se insertan. Para esto debe-
mos fomentar una cultura de toma de decisiones que priorice 
el uso de información suficiente, confiable y compartida dentro 
de la comunidad.

Adaptabilidad ante contextos cambiantes

En una Universidad Jesuita la adaptabilidad se convierte en un 
elemento cultural esencial. Debemos asumir el cambio como 
oportunidad de crecimiento, como un precursor indispensable 
para la innovación y como un factor determinante en nuestra 
forma de ser para los demás, capaces de responder a las nece-
sidades de la sociedad en un mundo en constante cambio.

Mirar siempre las posibilidades

La invitación de San Ignacio a “incendiar el mundo” nos exige 
una perspectiva diferente como Universidad Jesuita: debemos 
poner nuestra mirada más allá de las problemáticas para enfo-
carla en la potencialidad, en los futuros que se hacen posibles  
a través del cumplimiento de nuestra misión. Sólo así podre-
mos actuar estratégicamente para transformar aquellas reali-
dades que generan dolor e injusticia en el mundo. Será a través 
de prácticas de diálogo generativo, basado en el respeto, la 
confianza y el compromiso mutuo, que lograremos potenciar 
nuestra capacidad de alcanzar esas posibilidades. 

El modo nuestro de proceder en la Universidad

35. Jorge Cela, S. J., “La gestión desde la perspectiva ignaciana”, Lima, Conferencia 
en el XXXIX Congreso Internacional de Fe y Alegría. (2008), p. 3–4
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Glosario de  
términos clave

1. Antropoceno - Término empleado para designar la era geológica 
actual.  Hace alusión a la tesis de que los seres humanos se han con-
vertido en una fuerza geológica dominante, capaz de transformar ne-
gativamente el curso de la vida en la Tierra. Bajo esta perspectiva, el 
desarrollo de la civilización industrial moderna, definido por nues- 
tra dependencia de las energías fósiles, marca un punto de inflexión 
en la historia del planeta. 

2. Bien Común - Conjunto de condiciones sociales que permite a las 
personas alcanzar su plenitud y perfección. Se trata de un bien com-
partido e indivisible que requiere la unidad y la igualdad de todas  
las personas. Es la meta prioritaria de una sociedad que busca servir 
al ser humano en todos los niveles, promoviendo la dignidad y el bien-
estar de todos, en armonía con la búsqueda de sentido y verdad en la 
vida social.

3. Casa Común - Concepto empleado para referirse al hogar de todos 
los seres vivos, humanos y no humanos. Laudato si’, la segunda encí-
clica del Papa Francisco, lleva por subtítulo: Sobre el cuidado de la casa 
común, y desarrolla un planteamiento ecológico y social que hace un 
llamado colectivo a atender los clamores de la Tierra y de los más vul-
nerables. Si el planeta es nuestra Casa Común, entonces nuestra tarea 
es cuidarlo y habitarlo en armonía.

4. Crisis civilizatoria - Situación de cambio global definida por el ago-
tamiento de los paradigmas que hicieron posible el desarrollo de las 
grandes sociedades industriales nacidas en el marco de la modernidad. 
La crisis civilizatoria del presente tiene una naturaleza multidimensio-
nal debido a que guarda una estrecha relación con la emergencia cli-
mática, con las contradicciones geopolíticas de las últimas décadas  
y con la erosión del orden mundial liberal que nació en la Posguerra.

5. Cuarta Revolución Industrial - Momento de cambio socio-tecnoló-
gico definido por avances tecnológicos emergentes como la inteligen-
cia artificial, el uso intensivo de redes sociales, el procesamiento ma-
sivo de datos y nuevas aplicaciones en los ámbitos de la biotecnología, 
la robótica y la nanotecnología, entre otros. Su impacto está redefi-
niendo los paradigmas que definen los lazos de convivencia humana 
y los procesos productivos a escala global.

6. Dimensiones estratégicas de medición - Categorías que permiten 
establecer un sistema de medición para evaluar el alcance y el cum-
plimiento de los Proyectos Institucionales enunciados por este hori-
zonte estratégico. Se trata una serie de dimensiones que definen los 
parámetros que serán usados para evaluar el cumplimiento de los ob-
jetivos en el tiempo. Su punto de partida se encuentra en el criterio de 
responsabilidad y rendición que guía el quehacer de nuestra comuni-
dad universitaria.

7. Discernimiento ignaciano - Ejercicio de reflexión que busca com-
prender los movimientos interiores que vive el ser humano para en-
contrar la voluntad de Dios ante una situación determinada. Se trata 
de la capacidad de seguir los deseos inspirados por el Espíritu Santo, 
permitiendo que la vida y la acción estén en sintonía con el Evangelio. 
Se basa en la idea de que cada persona tiene una capacidad innata 
para reconocer y responder a la acción divina en su vida.

8. Dominios institucionales - Categorías que circunscriben el con-
junto de aspiraciones, preocupaciones y retos que, en el marco de un  
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ejercicio de planeación estratégica, derivan en los proyectos institucio-
nales. Por lo que toca a la Universidad Iberoamericana, los dominios 
propuestos son: (1) promoción y atracción de estudiantes, (2) oferta 
académica, (3) modelo universitario, (4) experiencia universitaria,  
y (5) gobernanza universitaria. 

9. Ecosistema universitario de innovación - Espacio de colaboración 
inter- y transdisciplinario que reúne a los integrantes de una comuni-
dad universitaria para trabajar horizontalmente en la resolución de 
problemas sociales complejos. Bajo el principio de la cocreación, la 
dimensión ecológica de este paradigma sugiere que el quehacer de  
la comunidad universitaria debe ser potenciado por su colaboración 
con actores clave del sector privado, la sociedad civil y el Estado.

10. Educación steam - El acrónimo inglés steam hace referencia a un 
modelo educativo que agrupa a las disciplinas de ciencia (Science), tec-
nología (Technology), ingeniería (Engineering), artes (Arts) y matemáticas 
(Mathematics). Este modelo pretende impulsar una pedagogía de ca-
rácter técnica, científica y artística en todas las etapas de desarrollo, 
desde una perspectiva integradora y transversal que aporte respuestas 
a los desafíos del presente. 

11. Emergencia climática - Circunstancia definida por la manifestación 
del cambio climático como amenaza central e inminente para la su-
pervivencia de la vida en la Tierra. El aumento de las temperaturas 
globales, acompañado por eventos meteorológicos extremos y la pér-
dida de biodiversidad a escala masiva, es uno de sus efectos centrales. 
Por ello, limitar el aumento de la temperatura media global a 1.5° C.  
es una prioridad compartida por toda la humanidad. 

12. Entorno estratégico - Conjunto de condiciones externas e inter- 
nas que definen el horizonte de posibilidades en el que se inscribe el 
actuar de una institución. La naturaleza siempre cambiante de sus dis-
tintas dimensiones (en términos ambientales, culturales, geopolíticos, 
sociales y tecnológicos, entre otros) define el carácter de las oportu-

nidades y desafíos que enfrenta esa institución, así como el llamado  
a dar respuesta oportuna a las corrientes de cambio.

13. Estatuto orgánico - Documento de gobierno que establece las nor-
mas y regulaciones fundamentales para la organización y funciona-
miento de la Ibero. Es un marco normativo de la más alta jerarquía  
que tiene como propósito regular la vida interna de la Universidad. 
Establece su finalidad, definiciones básicas, estructura de gobierno  
y autoridades, así como los derechos y deberes de la comunidad uni-
versitaria.

14. Estrategia - Relación entre fines y medios que hace posible la con-
secución de los propósitos superiores de una institución en el marco 
de un entorno definido por la incertidumbre y el conflicto. Histórica-
mente, los comportamientos estratégicos emergen al interior de todo 
grupo humano interesado en hacer frente de un modo constructivo  
a los desafíos de la convivencia social. Al decidir sobre un uso eficaz  
de recursos siempre limitados, la estrategia es un proceso orientado 
hacia la construcción del futuro.

15. Excelencia humana integral - Desarrollo de la persona en todas  
sus dimensiones: intelectual, física, emocional, social y espiritual.  
La excelencia humana integral busca la formación de individuos que  
sean conscientes de su responsabilidad en la construcción de un mun- 
do más justo, solidario y sustentable, en armonía con el cuidado de 
nuestra Casa Común. Implica el cultivo de un discernimiento ético,  
el servicio a los demás y la búsqueda constante del magis, es decir, la 
superación continua en el camino a la plenitud.

16. Funciones sustantivas de la Universidad - Conjunto de tareas y  
responsabilidades fundamentales que cumple la Universidad Ibe-
roamericana: la docencia, la investigación y la vinculación universi-
taria. Están orientadas a la formación integral de quienes estudian  
en la Universidad, a la generación de conocimiento y a mantener un  
estrecho contacto con la realidad global para incidir mediante solu-
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ciones in novadoras a la resolución de las grandes problemáticas de 
nuestro tiempo. 

17. Geopolítica - Vínculo que define la interacción entre los factores 
geográficos y el ejercicio del poder en la arena internacional. El análi-
sis de los fenómenos político-territoriales permite estudiar el nexo 
entre el espacio y la naturaleza de las relaciones de poder. Al hacerlo, 
presta atención a los efectos que esas interacciones ejercen sobre la 
configuración del orden mundial y la distribución del poder a esca- 
la global.

18. Horizonte estratégico - Documento que define el caminar de la 
Universidad Iberoamericana para el periodo 2023–2027. Se trata de un 
ejercicio de planeación estratégica concebido para construir el futu- 
ro que la Ibero imagina para sí en los próximos años. En este sentido, 
refleja los esfuerzos de una comunidad universitaria comprometida 
con la transformación de su propia vida institucional y con la determi-
nación de incidir sobre la realidad social de su tiempo.

19. Ideario - Documento que define la identidad sustantiva, la filosofía 
educativa y los principios básicos de la Universidad Iberoamericana. 
Su primera versión fue dada a conocer el 31 de julio de 1968, en el mar-
co del Acto Jubilar por el 25 aniversario del establecimiento de la Ibero. 
El 14 de noviembre de 2022 el Senado Universitario aprobó una nueva 
versión del documento que actualizó sus contenidos para responder 
a las realidades del siglo xxi.

20. Magis ignaciano – Principio central de la espiritualidad ignacia- 
na que define la exigencia de ir siempre más allá para así cambiar las 
realidades de este mundo. Magis, expresión latina que se traduce por 
“más” en nuestro idioma, es una invitación a buscar la excelencia en 
todos los ámbitos del quehacer humano para así servir de mejor modo 
a la humanidad. Así, el magis ignaciano hace referencia a lo que autén-
ticamente está en línea con la voluntad divina.

21. Planeación estratégica - Proceso de gestión que permite definir la 
marcha de una institución al establecer cursos de acción para alcan- 
zar sus objetivos bajo un horizonte de largo plazo. Se trata de un mar-
co de referencia que permite establecer una clara relación entre fines  
y medios al permitir la formulación de objetivos concretos y métricas 
de seguimiento transparentes. La planeación estratégica da sustento 
a los comportamientos estratégicos de la institución.

22. Proceso civilizatorio - Cambio en la experiencia de las sociedades 
humanas promovido por la Compañía de Jesús a partir del siglo xvi.  
Al amparo de los referentes definidos por su Fundador, en el siglo xxi 
los jesuitas reconocen que la esfera pública es una dimensión esen- 
cial de la vida humana: creada constitutivamente para la vida en co-
munión, la humanidad es llamada a trabajar en libertad a favor de la 
misión de reconciliación y justicia.

23. Proyectos Institucionales - Conjunto de iniciativas ordenadas al-
rededor de los cinco dominios institucionales que definen el quehacer 
de la Ibero al orientar sus acciones en términos estratégicos. Parten de 
un proceso de discernimiento colectivo sobre la realidad actual de la 
Ibero. Se trata de proyectos que no están adscritos a áreas específicas, 
sino a dominios amplios que deben ser atendidos por la Universidad 
de manera transversal y articulada. En conjunto, respaldan la conse-
cución de los ejes prioritarios de la Rectoría.

24. Ratio Studiorum - Documento de la Compañía de Jesús que en 1599 
sentó las bases de su modelo educativo. Su título completo es Ratio 
atque Institutio Studiorum Societatis Iesu, es decir “Sistema y Organi-
zación del Estudio de la Compañía de Jesús”. Como expresión del hu-
manismo renacentista, el documento define la educación como un 
modelo de vida centrado en el conocimiento experiencial, definido por 
el diálogo entre maestros y estudiantes.
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la global.

18. Horizonte estratégico - Documento que define el caminar de la 
Universidad Iberoamericana para el periodo 2023–2027. Se trata de un 
ejercicio de planeación estratégica concebido para construir el futu- 
ro que la Ibero imagina para sí en los próximos años. En este sentido, 
refleja los esfuerzos de una comunidad universitaria comprometida 
con la transformación de su propia vida institucional y con la determi-
nación de incidir sobre la realidad social de su tiempo.

19. Ideario - Documento que define la identidad sustantiva, la filosofía 
educativa y los principios básicos de la Universidad Iberoamericana. 
Su primera versión fue dada a conocer el 31 de julio de 1968, en el mar-
co del Acto Jubilar por el 25 aniversario del establecimiento de la Ibero. 
El 14 de noviembre de 2022 el Senado Universitario aprobó una nueva 
versión del documento que actualizó sus contenidos para responder 
a las realidades del siglo xxi.

20. Magis ignaciano – Principio central de la espiritualidad ignacia- 
na que define la exigencia de ir siempre más allá para así cambiar las 
realidades de este mundo. Magis, expresión latina que se traduce por 
“más” en nuestro idioma, es una invitación a buscar la excelencia en 
todos los ámbitos del quehacer humano para así servir de mejor modo 
a la humanidad. Así, el magis ignaciano hace referencia a lo que autén-
ticamente está en línea con la voluntad divina.

21. Planeación estratégica - Proceso de gestión que permite definir la 
marcha de una institución al establecer cursos de acción para alcan- 
zar sus objetivos bajo un horizonte de largo plazo. Se trata de un mar-
co de referencia que permite establecer una clara relación entre fines  
y medios al permitir la formulación de objetivos concretos y métricas 
de seguimiento transparentes. La planeación estratégica da sustento 
a los comportamientos estratégicos de la institución.

22. Proceso civilizatorio - Cambio en la experiencia de las sociedades 
humanas promovido por la Compañía de Jesús a partir del siglo xvi.  
Al amparo de los referentes definidos por su Fundador, en el siglo xxi 
los jesuitas reconocen que la esfera pública es una dimensión esen- 
cial de la vida humana: creada constitutivamente para la vida en co-
munión, la humanidad es llamada a trabajar en libertad a favor de la 
misión de reconciliación y justicia.

23. Proyectos Institucionales - Conjunto de iniciativas ordenadas al-
rededor de los cinco dominios institucionales que definen el quehacer 
de la Ibero al orientar sus acciones en términos estratégicos. Parten de 
un proceso de discernimiento colectivo sobre la realidad actual de la 
Ibero. Se trata de proyectos que no están adscritos a áreas específicas, 
sino a dominios amplios que deben ser atendidos por la Universidad 
de manera transversal y articulada. En conjunto, respaldan la conse-
cución de los ejes prioritarios de la Rectoría.

24. Ratio Studiorum - Documento de la Compañía de Jesús que en 1599 
sentó las bases de su modelo educativo. Su título completo es Ratio 
atque Institutio Studiorum Societatis Iesu, es decir “Sistema y Organi-
zación del Estudio de la Compañía de Jesús”. Como expresión del hu-
manismo renacentista, el documento define la educación como un 
modelo de vida centrado en el conocimiento experiencial, definido por 
el diálogo entre maestros y estudiantes.
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Como universidad confiada a la Compañía de 
Jesús, lo nuestro es la generación de esperanza: 
por eso queremos contagiarla a todas las 
personas.
 *Ve y haz arder el mundo - San Ignacio de Loyola a San Francisco Xavier
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