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1. PROPÓSITO 

 
La Conferencia de Provinciales Jesuitas en América Latina- CPAL-Delegación de Educación, la 
Pontificia Universidad Javeriana y la Federación Internacional de Fe y Alegría ofrecen a las obras 
educativas y sociales de la Compañía de Jesús el diplomado: Gerencia Social Ignaciana que tiene 
como propósito mejorar las prácticas de gestión al interior de sus instituciones, fortaleciendo el 
“modo de proceder ignaciano”.  
 

2. EJES DEL DIPLOMADO 

 
El diplomado académicamente se organiza a través de los siguientes ejes curriculares: 
Ignacianidad, Gerencia Social y Contexto. 
 
 
1. COMPETENCIAS GENERALES 
 

1.1 Competencias a nivel de análisis contextual: 
 

 Analizar el contexto e intervenir en la realidad social desde los excluidos, con enfoque 
de desarrollo humano sostenible, teniendo en cuenta el marco de la Gerencia Social. 

 Interpretar el contexto cultural, económico y socio-político en el que está inmersa la 
obra de la Compañía de Jesús en general y a nivel particular. 

 Manejar metodologías participativas acorde con los contextos de la obra. 

 Formular e impulsar programas y proyectos de superación de los problemas sociales de 
inequidad, pobreza y exclusión. 

 Proponer y gestionar alternativas de solución pertinentes a los problemas de los 
contextos acordes con los principios de la obra. 

 Incidir en las alternativas de transformación social a partir de la negociación, de la 
participación en los diversos espacios públicos y del establecimiento de alianzas con los 
diversos sectores. 

 Conocer el marco regulatorio y ciclo de formulación de políticas sociales para impactar 
en su diseño. 

 
3.2 Competencias Ignacianas 

 

 A nivel cognitivo  
 

Conocer los lineamientos de los siguientes textos institucionales: 
 

- Historia de la Compañía de Jesús 
- Forma de organización de la Compañía - Vida de San Ignacio 
- Proyecto Apostólico de la Provincia 
- Documentos fundacionales 
- El sentir de la Compañía con la Iglesia y su relación con el laicado. 

 -    Historia y perspectiva de las obras apostólicas jesuíticas. 
 
 
 
 



 A nivel valorativo 
 

- Conocer el modo de proceder en la Compañía de Jesús. 
- Comprender el qué, el por qué, el para qué y con quiénes se prioriza el trabajo en las 

obras. 
- Entender y reconocer el dinamismo de Dios en la propia vida. 
- Compartir y aplicar en la gestión de las obras, los principios y criterios ignacianos: tanto 

cuanto, búsqueda del Magis, amar y servir, cuidado de las personas, estar donde otros 
no están. 

- Conocer y comprender la pausa y el examen diario. 
- Conocer el planteamiento de los ejercicios espirituales. 

 
3.3 Competencias Gerenciales: 

 

 A nivel de planeación: 
 

- Integrar en su acción el propósito y filosofía de la organización. 
- Establecer diagnósticos. 
- Conocer y aplicar las herramientas de planeación institucional. 

  

 A nivel de organización:  
 

- Comprender la estructura organizativa y manejar la cultura y clima organizacional. 
- Administrar los recursos materiales, financieros y humanos. 
- Manejar los procedimientos para tener la capacidad de indagar nuevos enfoques y 

herramientas gerenciales.  
- Establecer y manejar las relaciones de la organización con los diferentes actores 

externos de acuerdo con tiempos, personas y lugares.  
- Establecer sinergias.  
- Cuidar y asegurar las relaciones institucionales. 

 

 A nivel de ejecución: 
 

- Liderar la planeación institucional. 
- Administrar el cambio organizacional. 
- Tomar decisiones socialmente responsables, a partir de un ejercicio de discernimiento, 

contando con información suficiente y relevante. 
- Gerenciar procesos de negociación exitosos. 
- Manejar los recursos materiales y financieros de la obra.  
- Conseguir y gestionar recursos financieros. 

 

 A nivel de evaluación y monitoreo: 
 

- Construir y realizar seguimiento a partir de indicadores de resultados e impacto como 
parte del ejercicio de gerencia social. 

- Generar la sistematización de experiencias que llevan al aprendizaje personal e 
institucional. 

  



3. ESTRUCTURA GENERAL DEL DIPLOMADO 

 
El diplomado está constituido por dos etapas. La primera comprende la introducción y 4 
módulos que se centran en la identidad de las obras y en la planeación general de Proyecto de 
Mejoramiento.  La segunda consta de 3 módulos en la cual se aborda la planeación específica 
del Proyecto.  
 
El diseño del Proyecto de Mejoramiento se inicia desde el módulo 1 a través de la unidad 
transversal, y durante los siguientes módulos se continúa su diseño, hasta lograr constituirlo 
como logro  final del diplomado. 
 

ETAPAS PROYECTO DE 
MEJORAMIENTO 

MÓDULO N° NOMBRE DEL MÓDULO HORAS 

I  0 Introducción 10 

U
n

id
ad

 t
ra

n
sv

er
sa

l 

1 Identidad Ignaciana 40 

2 Gerencia Social   40 

3 Contexto y enfoques de desarrollo 
en América Latina 

50 

4 Direccionamiento estratégico y  
planeación de proyectos en clave 
ignaciana 

60 

II 5 Gestión humana 30 

6 Gestión de recursos materiales y 
financieros  

40 

7 Redes y alianzas 40 

 Proyecto de mejoramiento 
desarrollado desde el Módulo 1 

50 

TOTAL 360 

 
  



4. AUTORES DE MÓDULOS – EXPERTOS 

 

 N° 
MÓDULOS 

AUTORES 
MÓDULOS/EXPERTOS 

FOROS 
CORREO ELECTRÓNICO 

1 Identidad Ignaciana P. Carlos Vásquez, S.J. carvaspo41@gmail.com 

2 

Gerencia Social   Dra. Beatriz Helena 
Giraldo  
Dra. Claudia Rocio 
Cárdenas 

bhgiraldo@javerianacali.edu.co
 

3 
Contexto y enfoques de 
desarrollo  
en América Latina 

Dra. Myriam Ocampo 
Prado  

myriamocampo@yahoo.com.mx
 

4 

Direccionamiento 
estratégico y  planeación 
de proyectos en clave 
ignaciana.  

Dra. Gloria Stella Ramírez  sfbdasesorias2@gmail.com 
 

5 Gestión humana Dra. Ingrid Marcela León  ingridmarcelaleondiaz@gmail.com 

6 
Gestión de recursos 
materiales y financieros  

P. Álvaro Vélez Escobar, 
S.J.  

alvaro.velez@jesuitas.org.co
 

7 
Redes y alianzas Dr. Guillermo Hoyos 

Dr. Luis Ignacio Sierra 
lisierra@javeriana.edu.co
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mailto:alvaro.velez@jesuitas.org.co
mailto:lisierra@javeriana.edu.co


5. INTERELACIÓN ENTRE LOS MÓDULOS Y EL DISEÑO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO 

 

 

  



 

6. MÓDULOS 

 
Módulo 1. Identidad Ignaciana 
El Módulo pretende comunicar los fundamentos básicos de la mirada ignaciana como forma de 
abordar y participar en el desarrollo de la sociedad, con base en los documentos institucionales 
del mismo Ignacio de Loyola. Retoma los principales lineamientos de la Pedagogía y el Liderazgo 
Ignacianos y sus fundamentos desde la Vida de San Ignacio de Loyola y en los Ejercicios 
Espirituales, permitiéndole a los participantes del Diplomado aplicar, muchos o todos ellos, 
durante la gerencia de la Obra Apostólica.  
 
Módulo 2. Gerencia Social  
La problemática que vive nuestra región, hace que el fortalecimiento de la política social cobre 
cada día mayor relevancia, pues sólo a través de programas y proyectos eficientes y efectivos, 
lograremos superar los elevados índices de pobreza e inequidad que nos caracterizan. En ese 
escenario de construcción de programas y proyectos sociales, se requiere identificar con total 
claridad la especificidad que los caracteriza, pues no se trata de programas tradicionales, sino de 
programas altamente complejos que responden a objetivos múltiples y que requieren 
construcciones teóricas y conceptuales que den sustento a su accionar. En ese orden de ideas, a 
medida que se caracterizan las políticas y programas sociales, se avanza en la definición de un 
campo especial de su gestión, la denominada Gerencia Social. 
 
La Gerencia Social puede considerarse una estrategia sobre la cual recae la comprensión de la 
estructura misma de la política social y la inclusión de los programas sociales como consecuencia 
de éstas. Esta dimensión incluye en primer lugar, el ámbito de la política social entendida como 
la organización de los servicios sociales y redistribución de riqueza e ingresos, así mismo, como 
todos aquellos puntos que constituyen el movimiento de una sociedad: la producción, el 
consumo y la distribución. En segundo lugar, la Gerencia Social puede verse como un campo de 
conocimiento en proceso de construcción, experimentación y sistematización que va 
configurando un perfil de gerente social con inmensos desafíos y retos en la gestión. Por último, 
la Gerencia Social puede entenderse como un espacio profesional demandado hoy por 
innumerables organizaciones, tanto públicas como privadas. Ante la crisis que atraviesa el 
Estado y ante los cambios mundiales de paradigmas, la política social se asume ahora como un 
ejercicio de inclusión social para diseñar estrategias que se traduzcan en una sociedad más 
integral, justa y sostenible. 
 
Módulo 3. Contexto y Enfoques de Desarrollo en América Latina 
 
La noción del desarrollo ha perseguido a los países y sociedades no hegemónicas como antídoto 
para asemejarse a las naciones que lograban —ya desde el final de la Segunda Guerra Mundial—
, demostrar condiciones de bienestar y acumulación de bienes para sus habitantes y gerenciados 
por unos Estados capaces de sostener esta situación. 
Los modelos de gestión basados en el crecimiento económico, la verticalidad característica del 
Estado como una institución concentrada en élites tradicionales y excluyentes, y experiencias 
eurocéntricas que se impusieron y que no incluyeron una dimensión cultural ni tampoco 
diferencial en cuanto a las poblaciones que habitan países clasificados como subdesarrollados, 
dieron contenido a una idea del desarrollo en américa latina impuesto como un modelo tomado 
de los países hegemónicos. Así se puede afirmar que el anhelado proceso conducente al 
progreso se tornó en una falacia para estos países. Las recetas de crecimiento económico, los 
ajustes estructurales en el sistema económico, el endeudamiento recurrente y la dificultad para 
participar en los procesos de decisión en política pública para amplias franjas de la población, 



han demostrado desde la mitad del siglo XX que el modelo ideal no era posible para los países 
situados en el centro y sur de América, entre otros. 
El desarrollo es un campo de disputas; el énfasis latinoamericano en la problemática de la 
industrialización no estaba considerado en las propuestas de los organismos internacionales, 
aunque durante las décadas de los sesenta y setenta se presentó con los estudios de la CEPAL un 
esfuerzo para dar contenido al desarrollo que “incorporara la diversidad de contextos históricos, 
globales, regionales y nacionales que estaban referidos a estructuras y clases sociales” (Hector 
Alimonda, p. 11) con el fin de elaborar alternativas al desarrollo como crecimiento económico, 
sin negar la [ 4 ] historicidad de los procesos sociales y políticos de la región. El desarrollo 
económico continuó siendo un proceso de acumulación de capital y de progreso técnico. 
Las propuestas de la CEPAL se prestaban para un proceso de modernización que los expertos y 
élites estaban ansiosos por comenzar. Estas propuestas fueron absorbidas por el discurso 
dominante; no hubo un cuestionamiento radical, lo cual terminó articulando una visión 
desarrollista; los gobiernos latinoamericanos, autoritarios, occidentalistas prepararon el camino 
para la llegada de la globalización neoliberal que cayó en América Latina, y que con el modelo 
acumulativo hegemónico entró en choque con aspiraciones globalizantes de los pueblos 
originarios favorables a una visión plural e incluyente de las lógicas culturales que dan cuenta de 
la diversidad presente en el continente. 
Este análisis requiere partir del tema de la desigualdad en el contexto del desarrollo humano, 
debido a la persistencia de esta condición que afecta a amplias franjas de la población en 
América Latina y al imperativo de aportar respuesta a tres problemas: la satisfacción de las 
necesidades básicas, el desarrollo de las capacidades y la garantía a los derechos. 
Las respuestas a una visión del desarrollo como dimensión incluyente, en primer lugar de la 
condición de humanidad de las personas que habitan un territorio, que han sido sujetos de una 
historia compartida, requiere privilegiar el horizonte del logro de la “vida buena” y del “bien 
común” que viene del Sumak kawsai de los pueblos nativos como enunciado y como práctica. 
El módulo de Contexto y enfoques de desarrollo tiene dos pretensiones: en primer lugar, ubicar 
al participante en la realidad latinoamericana y local, a fin de que interprete el contexto cultural, 
económico y sociopolítico en el que está inmersa la obra de la Compañía de Jesús. Y en segundo 
lugar, abordar diversas posturas teóricas respecto a la concepción del desarrollo, con el 
propósito de discutir y dialogar con una perspectiva programática que posibilite la dignificación 
del ser humano y la respuesta a sus necesidades..  
 
Módulo 4. Direccionamiento estratégico y planeación de proyectos en clave ignaciana.  
La planeación estratégica en una institución se constituye en la “bitácora de vuelo” de la obra 
apostólica; es el instrumento fundamental para lograr el cumplimiento de las metas, 
fortaleciendo la misión y logrando alcanzar la visión. La planeación permite que la obra 
apostólica sea sostenible, o sea, que maneje adecuadamente sus recursos y posibilite su 
autogestión. Además, contribuye al logro de la productividad, es decir, garantiza la efectividad 
de los procesos que desarrolla la obra y obtiene los resultados previstos para ofrecer calidad y 
confianza a los usuarios o beneficiarios de ella. La planeación también contribuye al logro de la 
competitividad. Si bien, las obras apostólicas, por esencia de principios, controvierten la lógica 
del mercado, deben conocerla y trascenderla, buscando que el servicio (educativo, social, 
pastoral y observatorio social) que ofrece sea apetecido, tenga credibilidad y produzca la 
vinculación de personas u organizaciones públicas o privadas que se comprometen con las 
metas de desarrollo humano. En resumen: la planeación permite el logro de la misión, la 
competitividad, la sostenibilidad y la productividad de las obras en el marco de la 
responsabilidad social.  
En este sentido el módulo de Direccionamiento estratégico y planeación de proyectos en clave 
ignaciana se concibe a partir de la articulación entre los ejes de ignacianidad, gestión integral y 
planeación estratégica.  
 



Módulo 5. Gestión humana 
Las organizaciones actuales, como entes dinámicos y generadores de cambio constante, se han 
visto obligadas a ampliar sus horizontes y a visualizar nuevas perspectivas que les permitan 
cubrir las necesidades que se van dando en las diferentes áreas y niveles de la organización, 
complementando y transformando partes de la estructura y trabajando fuertemente en lo 
relacionado con el recurso humano, que es finalmente el motor esencial para el funcionamiento 
de la misma. 
Es así como cada día se hace imperiosa la necesidad de contar con personas que se ajusten y 
cubran las necesidades detectadas y permitan no solo el mantenimiento de la organización, sino 
además su proyección en los medios que aborda y en los que está inmersa. Generar procesos de 
sustentabilidad, mantenimiento y perdurabilidad implica la creación e implementación de 
programas y modelos encaminados a generar personas comprometidas, convencidas de la labor 
que desarrollan y motivadas hacia las áreas y resultados que se les asignan. 
Por el tipo de actividad que realizan las obras que la Compañía de Jesús en América Latina y el 
Caribe, la adecuada gestión humana debe ser un factor destacado en cada una de las 
organizaciones. Es evidente que en centros de estudio, centros educativos, universidades, 
organizaciones solidarias, parroquias, etc. las personas son la principal “materia prima” con la 
que se trabaja y por lo tanto requieren de especial cuidado y atención. 
 
Módulo 6. Gestión de recursos materiales y financieros 
Este Módulo, pretende ser una ayuda en la gestión administrativa de una institución u obra de la 
Compañía de Jesús, o de una dependencia concreta de una de ellas, conscientes de la seriedad 
empresarial con la que debe orientarse y dirigirse, máxime cuando su finalidad es 
eminentemente apostólica y de proyección social. 
A lo largo del módulo se ofrecen algunos criterios y elementos administrativos básicos, así como 
aplicaciones prácticas de los mismos, que permitan desempeñar de la mejor manera posible las 
responsabilidades confiadas a quienes desempeñan funciones de dirección y administración. 
Ofrece también un marco de referencia para acompañar las mutuas relaciones entre los jesuitas 
y los laicos y laicas que comparten el trabajo apostólico en las instituciones y obras de la 
Compañía de Jesús, haciendo particular hincapié en la centralidad de las personas, como el eje 
de toda administración. 
El presente módulo se desarrolla en Unidades de Aprendizaje, que aportan los principales temas 
que posibilitan esa competente administración y gestión. La primera Unidad, permite ubicar la 
administración en la realidad socio-económica mundial globalizada de una obra de la Iglesia 
Católica y de la Compañía de Jesús. La segunda Unidad, apoyada principalmente en el 
Documento: “Instrucción sobre la Administración de Bienes en la Compañía de Jesús” (IAB), 
ofrece algunos criterios orientadores para nuestra acción como gestores de los recursos 
administrativos y financieros, y para la toma de decisiones que ella implica. La tercera presenta 
algunas aplicaciones prácticas en dicha gestión y toma en cuenta el documento sobre 
“Elementos de Economía y Administración Financiera”, de Bernardo Botero Álvarez, S.J. La 
cuarta Unidad trata de la administración y trabajo apostólico conjunto de jesuitas, laicos y laicas, 
apoyada principalmente en los Decretos de las recientes Congregaciones Generales 34 y 35 de la 
Compañía de Jesús. La quinta es un epílogo sobre la administración centrada en las personas, 
destacando la importancia de la actitud y de la presencia de quienes administran. 
 
Módulo 7. Redes y alianzas 
El módulo sobre redes y alianzas se concentra en examinar la importancia que para este tipo de 
organizaciones tiene la comunicación. Se parte de un análisis detallado de las estructuras de la 
comunicación humana para detectar en ellas las características que constituyen las fortalezas de 
las redes y alianzas. El actuar con base en la comunicación y el diálogo, de acuerdo con sus 
posibilidades y virtudes no sólo corresponde al sentido mismo de lo que se quiere lograr con las 
redes y alianzas, sino que permite aprovechar al máximo lo que se pretende con este tipo de 



acciones colectivas. Se busca aplicar, a las redes y alianzas, lo que desde 1980 viene 
desarrollando el filósofo Jürgen Habermas en el ámbito de la acción comunicativa. Se retoma no 
sólo las bases de su planteamiento teórico acerca del actuar comunicacional, sino sus 
aplicaciones en campos tan importantes para las redes y alianzas como la acción estratégica, la 
acción teleológica, la acción orientada por normas y valores, y las acciones simbólicas. En el 
conjunto de este accionar, más por comunicación que por racionalidad instrumental, se develan 
las ventajas del actuar en colaboración frente a concepciones de acción social animadas por 
principios de protagonismo o liderazgo, lo que permite apostarle más a la cooperación entre 
pares que a la competitividad.  
Precisamente porque el actuar comunicacionalmente nos permite comprender el punto de vista 
ético y moral del actuar humano y porque nos relaciona con la dimensión política y la 
participación democrática, podemos evaluar el sentido de las redes y alianzas no sólo desde 
aspectos de eficiencia, eficacia, productividad y rentabilidad económica, sino sobre todo desde 
aspectos íntimamente relacionados con planteamientos propios de la filosofía moral, política y 
del derecho. Puesto que la estructura dialogal y discursiva de las redes y alianzas permite 
aprovechar las fortalezas de los integrantes, es importante considerar cómo en el caso de la 
gerencia social ignaciana se cuenta de entrada con una gran sintonía en los valores que inspiran 
a quienes pretenden conformar dichas redes y alianzas. Además las acciones que se pretende 
desarrollar en común tienen perfiles marcadamente sociales. Es en dichas obras en las que la 
comunicación, el diálogo, la comprensión, el punto de vista ético y moral y la incidencia política 
se convierten en aspectos prioritarios que confieren especial relevancia a las redes y alianzas. 
Estas superan muy pronto proyectos personalistas y obras de un solo líder, para bien de las 
obras y de la comunidad misma. 
  

7. CARACTERÍSTICAS DEL DIPLOMADO 

 

 Virtual a través de la plataforma Moodle, Blackboard o  Sakai. 

 Latinoamericano con participantes de las diferentes obras de la Compañía de Jesús, 
laicos y Jesuitas. 

 Cada aula virtual cuenta con un tutor para el desarrollo de procesos de aprendizaje 
autónomo y colaborativo. 

 Diseño de proyectos de mejoramiento para la Obra donde está vinculado el 
participante. 

8. POBLACIÓN 

 
Dirigido a directivos actuales y potenciales de las obras de la Compañía de Jesús a nivel de 
América Latina. 
 

9. PERFIL DEL PARTICIPANTE 

 
Tener título universitario o contar con una experiencia significativa y suficiente que esté avalada 

por el superior de la institución. 

Ser directivo de alguna de las obras de la Compañía de Jesús. 

Poseer una actitud abierta y positiva ante la utilización de las tecnologías de la información y 

comunicación - TIC que soportan los procesos de educación virtual. 

Tener conocimientos de informática – manejo básico de software como procesador de texto, 

correo electrónico, navegadores y web.  



Disponibilidad de 10 horas semanales para estudiar y desarrollar los módulos y actividades del 

Diplomado, distribuidas durante toda la semana. 

 

10. DURACIÓN DEL DIPLOMADO 
 
360 horas.  
 

11. MODALIDAD 

 
Virtual a través de las plataformas Moodle, Blackboard o Sakai.  
 

12. CERTIFICACIÓN 

 
Los participantes que cumplan satisfactoriamente con el 85% de las competencias previstas y 
aprueben el Diseño del proyecto de Mejoramiento, reciben certificado expedido por la 
Conferencia de Provinciales Jesuitas en América Latina-CPAL, la Pontificia Universidad Javeriana-
Bogotá y la Federación Internacional Fe y Alegría. 
 

13. INSCRIPCIONES 

 
En línea a través del siguiente link:  
https://goo.gl/forms/iBNv3asF3L0vHvfg2 
 

14. COORDINACIÓN GENERAL 

Mario Sündermann, S.J. 
Delegado del Sector Educación  
Conferencia de Provinciales de los jesuitas en América Latina – CPAL. 
 

15.  COORDINACIÓN ACADÉMICA  

 
Lina Clarizia Corredor M. 
Pontificia Universidad Javeriana-Bogotá 
l.corredor@javeriana.edu.co 
 

16. APOYO TECNOLÓGICO 

 
César Orlando González 

Pontificia Universidad Javeriana-Bogotá 

cegonzal@gmail.com  
  

https://goo.gl/forms/iBNv3asF3L0vHvfg2
mailto:l.corredor@javeriana.edu.co
mailto:cegonzal@gmail.com


16. PERFIL AUTORES Y TUTORES 

15.1 Autores de Módulos y Expertos  

Carlos Vásquez, S.J. 

Estudios de Humanidades, Universidad Javeriana. Licenciado en Filosofía y Letras, Universidad 

Javeriana. Ordenación Sacerdotal, 1971. Licenciado en Teología, Universidad Javeriana. Master 

of Philosophy en Filosofía de la Educación, Universidad de Londres. Simposio Permanente sobre 

la Universidad, Asociación Colombiana de Universidades, ASCUN. Diplomado en Gerencia de 

Gestión de la Calidad: enfoque integral de los procesos: ISO 9001-2000, Universidad Javeriana. 

Diplomado en Formación de Tutores Virtuales, Universidad Javeriana. 

 

Beatriz Helena Giraldo 

Psicóloga: Pontificia Universidad Javeriana Cali   1991. Posgrado en Gerencia Social   Pontificia 

Universidad Javeriana 1999.Magíster con Mención de Honor en Administración Universitaria. 

Facultad de Educación de la Universidad de Costa Rica 2001. Posgrado en Responsabilidad Social 

Empresarial, Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires 2009 

Myriam Ocampo Prado 

Ph.D. en Psicología. Especialista en temas sociales y políticos. Postgrado en Psicología Social: 

Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris. Convalidación ICFES del diploma de doctor: 

Ph.D. en Psicología. Psicóloga: Universidad del Valle. Especialización en Derechos Humanos. 

Gloria Stela Ramírez 

Licenciatura en Historia y Filosofía, Universidad San Buenaventura. Magister en Educación, 

Pontificia Universidad Javeriana. Especialización en Administración Total de la Calidad y la 

Productividad, Universidad del Valle. Especialización en Gerencia educativa con énfasis en 

Gestión de Proyectos. Universidad Católica de Manizales 

Ingrid Marcela León 

Psicóloga, Universidad Santo Tomas. PhD en Gestalt Therapy, Bircham International University. 

Máster en E-learning. Nuevas tecnologías aplicadas al aprendizaje a través de Internet, 

Universidad de Sevilla. Especialista en Resolución de Conflictos, Pontificia Universidad Javeriana.  

Máster Avanzado en Coaching ejecutivo y empresarial Clay Formación – Universidad de 

Salamanca. Máster Trainer en NLP, Experta en E-learning: Diseño de la formación a través de 

internet; Experta en E-learning: desarrollo y evaluación a través de Internet, Universidad de 

Sevilla. Máster trainer in Neuro Linguistic Programation, CNLPA Germany.    

 
Álvaro Vélez, S.J. 

Terminado el bachillerato en el Colegio San Ignacio de Medellín, ingresó a la Compañía de Jesús 

en diciembre de 1957. Licenciado en Filosofía y Letras de la Pontificia Universidad Javeriana-

Bogotá. En la Saint Louis University, de Saint Louis, Missouri, USA, obtuvo la Licenciatura en 

Teología, la Maestría en Educación y el Doctorado en Educación (Ph.D.). Hizo el Magisterio en el 

Colegio San Francisco Javier de Pasto. 



Luis Ignacio Sierra 

Doctor en Ciencias de la Comunicación, UNISINOS, São Leopoldo, RS, Brasil. Magister en 

Comunicación Social, Universidad Católica de Lovaina la Nueva, UCL-LLN, Bélgica. Doctor en 

Teología y Ciencias Religiosas, Universidad Católica de Lovaina la Nueva, UCL-LLN, Bélgica. 

Licenciado en Filosofía, Pontificia Universidad Javeriana-Bogotá. Profesor Titular PhD del 

Departamento de Comunicación, en pregrado y posgrado de la Facultad de Comunicación y 

Lenguaje, Pontificia Universidad Javeriana-Bogotá. 

 

15.2 Tutores de Aulas Virtuales  

Myriam Ocampo 

Ph.D. en Psicología. Especialista en temas sociales y políticos. Postgrado en Psicología Social: 

Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris. Convalidación ICFES del diploma de doctor: 

Ph.D. en Psicología. Psicologa: Universidad del Valle. Especialización en Derechos Humano. 

Autora y Tutora del Diplomado: Gerencia Social Ignaciana desde la primera cohorte. 

Edwin Novoa 

Licenciado en Economía, UNAN – Managua, Recinto Carlos Fonseca Amador (RUCFA). 

Especialista en Economía Agrícola, UNAN – Managua, Recinto Carlos Fonseca Amador (RUCFA), 

Escuela de Economía Agrícola (ESECA). Master en Desarrollo rural, Universidad Centroamericana 

UCA. Tutor del Diplomado: Gerencia Social Ignaciana desde la primera cohorte. 

Aurora Brito 

Candidata al Doctorado en RRII, Universidad Católica Andrés Bello - UCAB (Tesis en proceso). 

Magíster en Relaciones Industriales. Universidad Católica Andrés Bello – UCAB. Licenciada en 

Relaciones Industriales (Industrióloga). Universidad Católica Andrés Bello – UCAB. Tutora del 

Diplomado: Gerencia Social Ignaciana desde la primera cohorte. 

Martha Rincón 

Psicóloga, Pontificia Universidad Javeriana-Bogotá. Magister en Educación, Pontificia 

Universidad Javeriana-Bogotá, Experiencia profesional y pedagógica en instituciones educativas 

y empresas de servicios. Tutora del Diplomado: Gerencia Social Ignaciana desde la cuarta 

cohorte. 
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