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A. Presentación  
 
La Universidad del Valle ha formulado, desde su fundación, diversos planes de desarrollo que 
han sido reconocidos por la comunidad académica nacional. Cada uno de estos planes ha sido 
construido a partir de aprendizajes y resultados alcanzados en el plan inmediatamente 
anterior . Por ello, la Universidad se ha venido fortaleciendo en la instalación de  mayores 
capacidades para diseñar, implementar y evaluar planes de acción en cada una de sus 
unidades académicas e internas. De igual forma, la Universidad ha venido ampliando las 
propuestas e ideas de planeación estratégica, tanto en su diseño como en la posterior 
implementación, seguimiento y evaluación; sumando voluntades, e involucrando a toda la 
comunidad académica y personal relacionado regionalmente con la Universidad. De esta 
forma, el documento que aquí se presenta es resultado de una gestión que ha buscado la 
incorporación de las distintas visiones presentes en la comunidad universitaria, situación que 
permite concluir sobre la importancia que la Universidad del Valle le otorga a la excelencia, 
que ahora plantea la necesidad de una mayor proyección internacional. 
 
El Plan Estratégico de Desarrollo de la Universidad del Valle, 2015-20251, es una síntesis de 
los elementos fundamentales sobre los cuales la comunidad académica reflexiona en la tarea 
de definir alternativas futuras de crecimiento y desarrollo. Tales elementos, se construyen en 
momentos en que la Universidad mantiene, a nivel local, nacional e internacional, un 
importante grado de madurez que se refleja en resultados concretos, pero también en 
momentos en que vienen apareciendo nuevas condiciones de entorno, situación que resulta 
ser un desafío por los distintos determinantes que pueden llegar a impactar, positiva o 
negativamente, su funcionamiento y financiamiento, la rendición de cuentas, la atracción y 
permanencia de los estudiantes de pre y postgrado, el grado de inserción laboral y calidad del 
empleo de sus egresados, el fomento al desarrollo científico y transferencia tecnológica, la 
necesidad de articularse, completa y detalladamente, con las vocaciones de la región pacífico y 
al mismo tiempo, mejorar su posición y proyección nacional e internacional. Por todo ello, el 
fruto de esta reflexión colectiva orientará el desarrollo de la Institución y es la base para los 
planes de Desarrollo de las Facultades, Institutos, Sedes, los planes programáticos y los planes 
de inversión durante el período 2015 - 2025.  
 
De esta manera, esta carta de navegación de la Universidad incorpora distintos insumos y 
procesos de la planificación estratégica; a modo de ejemplo, las autoevaluaciones con fines de 
acreditación, los informes realizados, dentro del proceso de acreditación de alta calidad, por 
los pares académicos, los planes de mejoramiento de las distintas unidades académicas e 
internas, los resultados de los estudios realizados internamente sobre la base de la 
información que la Universidad debe recolectar y procesar para la elaboración de sus 
indicadores, entre otros insumos necesarios para su propio comportamiento de auto-control y 
para los reportes a los órganos de control externos, Ministerio de Educación Nacional y la 
sociedad en su conjunto.  
 
 

                                                             
1 En adelante PED. 
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B. Resumen ejecutivo  
 
El ȰPlan Estratégico de Desarrollo Universidad del Valle (PED), 2015-2025, registra los 
referentes institucionales de tipo conceptual y filosófico sobre los cuales la Universidad 
proyecta su quehacer. Por ello, sobre la base de su acción como entidad autónoma, como se lo 
ÇÁÒÁÎÔÉÚÁ ÌÁ #ÏÎÓÔÉÔÕÃÉĕÎ .ÁÃÉÏÎÁÌȟ ÄÅÆÉÎÅ ÃÏÍÏ ÍÉÓÉĕÎȟ Ȱformar en el nivel superior, mediante 
la generación, transformación, aplicación y difusión del conocimiento en los ámbitos de las 
ciencias, la técnica, la tecnología, las artes, las humanidades y la cultura en general. 
Atendiendo a su carácter de universidad estatal, autónoma y con vocación de servicio social, 
asume compromisos indelegables con el desarrollo de la región, la conservación y el respeto 
ÄÅÌ ÍÅÄÉÏ ÁÍÂÉÅÎÔÅ Ù ÌÁ ÃÏÎÓÔÒÕÃÃÉĕÎ ÄÅ ÕÎÁ ÓÏÃÉÅÄÁÄ ÍÜÓ ÊÕÓÔÁ Ù ÄÅÍÏÃÒÜÔÉÃÁȱȢ  
 
Bajo este contexto y con la garantía de haber realizado un proceso participativo e incluyente, 
el PED promueve una visión compartida de futuro, estratégica y prospectiva que a largo plazo 
contribuya al mejoramiento continuo de la Universidad; esa misma visión se propone como 
propósito central, desde el punto de vista conceptual y metodológico de los procesos de 
planeación que se han puesto en marcha para definir el PED hasta el 2025, que ȰSer 
reconocida como una Universidad incluyente con altos estándares de calidad y excelencia, 
referente para el desarrollo regional y una de las mejores universidades de América Latinaȱ. 
 
Para lograrlo, el documento que aquí se presenta se fundamenta en motivar pautas y posibles 
respuestas a cuestionamientos tipo:¿Qué tipo de restricciones de corto, mediano y largo plazo 
puede enfrentar la Universidad dentro de la ejecución del PED?, ¿Cuáles son las 
oportunidades, en el contexto de análisis de entorno y análisis interno, que la Universidad 
deberá aprovechar para ejecutar correctamente el PED?, ¿Cómo realizar una adecuada 
evaluación y seguimiento al PED?. Para acercarse a las respuestas de este grupo de preguntas, 
el proceso de planeación estratégica de desarrollo, en el que ha incursionado la Universidad 
para el periodo 2015-2025, incluye esfuerzos, participativos y completamente incluyentes, 
que resultan ser innovadores, dinámicos y ajustados a la situación actual de la educación 
superior. En tal sentido, el PED considera la situación actual de la Institución teniendo como 
referente sus setenta años de existencia, definiendo unos escenarios posibles y sobre todo, 
tratando de establecer, con el mayor grado de precisión, lo que hay que hacer y la forma como 
se debiera operar para llegar a donde la Universidad quiere llegar en el 2025. 
  
Partiendo de lo anterior, el documento muestra un análisis del entorno que tiene en cuenta las 
condiciones actuales y posibles contrastes del ambiente al que se enfrenta y está expuesta la 
Universidad. Así, en esta sección del documento se registran aspectos relacionados con seis 
dimensiones condicionantes del entorno institucional, como son: la económica, la 
tecnológica, la polìtica-jurídica, la geofìsica y ambiental, la social y demográfica y la 
cultural. Pa r a  c a d a  ca s o ,  e l  a ná l i s i s  d e  e n t o r no  c o ns i d e ra  tres contextos: 
internacional, nacional y regional, este último con especial énfasis en la constrastación 
realizada de la Visión Valle del Cauca al 2032. Asi mismo en el análisis del entorno, se 
realiza una breve reseña del sector de la educación superior y cual será el marco normativo 
que regirá para el sector en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018.    
 
En primera instancia, realizando un análisis del entorno internacional se identifica que el 
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sector educativo tiene un comportamiento basado en tendencias globalizadas, que se 
concentra en la sociedad del conocimiento y en el desarrollo y uso de las nuevas tecnologías 
de la información y las comunicaciones, las cuales exigen que cada vez las instituciones sean 
mas competitivas. Como resultado de ello y después de varios años de la crisis financiera 
mundial, se pueden observan señales positivas de crecimiento económico, en parte explicado 
por la recuperación de las principales economías. En tal sentido, también se puede apreciar 
como los países en vía de desarrollo proyectan una senda de recuperación, gracias a la 
mejoría de las economías avanzadas y al crecimiento económico de China. Pese a ello, el 
análisis del entorno advierte sobre posibles riesgos asociados a la desaceleración de la 
recuperación de la economía mundial, que en gran medida están asociados por los efectos de 
la crsisi minero-energetica y por la disminución del estímulo monetario en Estados Unidos. 
 
En el orden regional, el análisis del entorno hace un balance económico del Valle del 
Cauca en 2013-2014 y las perspectivas de crecimiento económico para 2015, entregando 
un balance positivo en los sectores de la industria, de los servicios y del turismo, entre 
otros. Sin embargo, si se comparan los indicadores de crecimiento económico con otras 
ciudades y departamentos, de similar  nivel de actividad productiva, se hace evidente que la 
situación no es del todo óptima. 
 
Respecto al análisis del entorno tecnológico, se destaca el ritmo en que la estructura 
productiva mundial ha estado cambiando, significativa y rapidamente, a raíz de cuatro 
grandes tecnologías a saber: Biotecnología, Nanotecnología, Nuevos materiales Tecnologías 
de la información y la comunicación. De igual forma, se registra el avance que Colombia, 
Uruguay y Panamá evidencian en tópicos relacionados con la administración electrónica y la 
conectividad. Por ejemplo, en  Colombia  las conexiones  a internet  se  han triplicado  a 6,2  
millones en  los  últimos 2,5 años. Pese a lo anterior, el análisis presenta que aún existen 
desafíos tecnológicos que se deben superar en el país, p o r  e j e m p l o ,  los fondos públicos 
para construir  la infraestructura son limitados, y muchos ciudadanos no tiene aún acceso 
a internet.  
 
En cuanto al análisis del entorno político-jurídico, es sobresaliente la forma en como la 
Universidad deberá estar atenta al funcionamiento y constantes cambios del Sistema General 
de Regalías, a propósito de la curva de aprendizaje y liderazgo que hoy presenta la 
institución  respecto al porcentaje de proyectos de alto impacto regional, presentados, 
aprobados y en ejecución, que han sido financiados con recursos asignados al Valle del 
Cauca, vigencias 2012-2014, por el Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Sistema 
General de Regalías.  
 
Bajo el análisis del entorno geo-físico y considerando que el departamento del Valle del 
Cauca tiene una extensión de 21.195 km2, la que representa el 1,5% del territorio nacional, 
haciendo  parte de las regiones Pacífico y Andina, y tiene como límites a los departamentos 
del Chocó, Caldas y Quindío por el Norte, Quindío y Tolima por el Este, Cauca por el Sur y el 
océano Pacifico y el departamento del Chocó por el Oeste; se destaca la cobertura espacial 
que tiene la Universidad del Valle, tanto en el departamento como en el Norte del 
departamento del Cauca, pues es clara la presencia institucional con sus dos sedes en 
Santiago de Cali: Sede San Fernando y Ciudad Universitaria Meléndez, así como con las otras 
9 sedes, distribuidas en el departamento del Valle del Cauca (Palmira, Buga, Tuluá, Yumbo, 
Zarzal, Cartago, Caicedonia, y Buenaventura) y en el Departamento del Cauca (Santander de 
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Quilichao); sedes en donde se desarrolla el nucleo de sus actividades misionales, docencia, 
investigación y extensión y proyección social.  
 
Pasando al análisis del entorno socio-demografico, es posible mostrar la situación que el Valle 
del Cauca viene sufriendo a lo largo del siglo XX y que ha sido causada por la instauración de 
varios modelos de desarrollo que crearon grandes brechas sociales a nivel territorial, con 
incidencia directa en los niveles de pobreza, desigualdad y violencia, negando oportunidades 
para el desarrollo humano tanto para la población en general como para la población 
indígena, campesina y afrodescendiente, afectando de manera drástica las dinámicas del ciclo 
vital y las dinámicas de protección de los derechos de las mujeres. Por ello, adicionalmente al 
análisis socio-demografico centrado en cifras sobre el mercado laboral, también se presentan 
algunos indicadores relacionados con la problemática social del Valle del Cauca y su posición 
frente a otros departamentos de Colombia, a partir del estudio a  focos de concentración de 
ingreso y pobreza multidimensional, entre otros.   
 
Como aspecto de novedad, respecto la comparación con el PED-UV 2005-2015, el análisis del 
entorno incluye el aspecto cultural. Este entorno está concebido dentro de una estrategia de 
intervenciones realizadas por los actores de la sociedad, tanto el Estado como entidades 
privadas, grupos comunitarios y organizaciones de la sociedad civil, con el fin de satisfacer 
las necesidades de hombres y mujeres de los diferentes grupos poblacionales en lo relativo a 
bienes y servicios simbólico-culturales. Las situaciones socialmente problemáticas, al igual 
que la realidad simbólica, se construyen, en la actualidad, en espacios y acuerdos que permean 
el tejido institucional de la Universidad. En concordancia con lo anterior, el análisis del 
entorno cultural plantea que es necesario estructurarlo a través de siete áreas, que 
resultan ser claves componentes de la cultura y las artes, interrelacionados y codependientes 
entre sí, que deben ser asumidos como pri ncipios ordenadores del mismo, donde la sociedad 
civil, el Estado y el mercado interactúan según lineamientos, estrategias y acciones 
fundamentales que constituyen cada área. Las áreas claves que identifican y estructuran, en su 
conjunto, el análisis del entorno cultural en nuestra sociedad; son: a) Interculturalidad e 
identidades, b) Cultura y desarrollo, c) Creación, realización y formación de públicos, d) 
Organización, Participación y gestión cultural, e) Patrimonio y memoria, f) Diálogo cultural y 
g) Cultura ciudadana. 
 
Así mismo, el análisis del entorno registra la caracterización de la educación superior como 
aspecto relevante dentro del PED. A modo de ejemplo, se encuentra que en el caso de 
América Latina, la alta debilidad institucional  que presenta la mayoría de los países que 
la componen se debe principalmente a que hay profundas inestabilidades polít icas, 
poca eficacia en el funcionamiento gubernamental y en las regulaciones públicas, alta 
corrupción y poca responsabilidad por parte de las autoridades oficiales frente a la sociedad 
civil; dejando como consecuencia los altos índices de inequidad en sectores como la 
educación, el crecimiento económico, y la exclusión social. De igual  forma,  se 
advier te  que con el fin de mejorar la calidad de la educación en Colombia, que tiene 
grandes costos, se hace necesaria la participación de toda la sociedad, en su conjunto, en 
términos financieros, con el acompañamiento del gobierno; por ejemplo, mediante su 
política integral del programa, ȰTodos a !ÐÒÅÎÄÅÒȱȟ que tiene a su disposición 3.100 
docentes para brindar  apoyo en las prácticas pedagógicas en el aula, en materias como las 
matemáticas y lenguaje, a 88.000  profesores  que  enseñan  a  los  2ȭ400.000  estudiantes  
de  primaria  del país, distribuidos  en las 22.400 (el 77% se encuentra en las zonas rurales) 
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escuelas de más bajo logro de Colombia. Por ello, un insumo importante para el análisis de 
entorno fue el Informe de Autoevaluación con fines de Acreditación Institutucional. 
  
Adicionalmente, dentro de este componente del análisis del entorno, el documento del PED 
centra especial atención en los cambios generados, recientemente, al sistema de educación 
superior y al sistema de competitividad y  ciencia, tecnología e innovación; pues si no se 
conocen y anticipan de forma correcta, pueden resultar ser una restricción importante para el 
cumplimiento en la ejecución del PED.  
 
Para complementar el análisis del entorno, el PED, muestra un detallado análisis de la 
situación interna de la Universidad. Para ello, es tenida en cuenta la  discusión que fue 
promovida, entre septiembre y diciembre de 2014, en cada una de las 11 mesas temáticas, que 
estuvieron conformadas por expertos en el tema y un miembro del Consejo Académico, quien 
hacía las veces de coordinador y además direccionaba el funcionamiento de la misma. Dentro 
de cada una de las mesas temáticas, Formación, Posgrados, Investigación, Extensión y 
Proyección Social, Regionalización, Financiación, Infraestructura física, TIC, Bienestar, 
Internacionalización y Ambiental, se elaboró un documento diagnóstico que contenía el 
análisis interno, análisis externo, identificación de variables DOFA, estrategias, principales 
problemas, ideas fuerza, conclusiones, recomendaciones y referencias bibliográficas, aspectos 
e insumos fundamentales  para establecer los grandes problemas de la universidad, las 
estrategias y escenarios que definen la ruta de proyección de la Universidad, al tiempo que 
señalan los caminos para  lograr el alcance de los objetivos estratégicos que  se plantea la 
institución. De igual forma, es importante mencionar que para la elaboración de este 
documento diagnóstico cada mesa tomó como referencia las políticas, informes, documentos, 
trabajos de los comités y comisiones dentro de la Universidad, el punto de vista de expertos 
invitados o actividades de socialización con la comunidad Universitaria, referencias que le 
permitieron a cada mesa complementar el análisis interno y de entorno a través de talleres o 
conversatorios. 
 
Una vez conocidos los resultados del análisis del entorno, análisis interno y los trabajos con 
las mesas, el PED  recoge los resultados de un importante ejercicio de análisis estratégico 
llevado a cabo por el Consejo Superior y Consejo Académico y representantes de las mesas 
temáticas quienes clasificaron las estrategias y determinaron los problemas principales de la 
universidad, insumos que se utilizaron para definir los cuatro escenarios de futuro, llegándose 
a medir la percepción del escenario de cambio estructural como el elegido por el grupo.   
 
Es importante mencionar que, la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional, como 
coordinador de este proceso de construcción del plan de desarrollo realizó varias estrategias 
de validación de lo construido hasta el momento. Una primera estrategia fue un evento 
masivo para dar a conocer a la comunidad el diagnóstico realizado por las mesas y el avance 
en la formulación estratégica. 
 
Este ÅÖÅÎÔÏ ÌÌÁÍÁÄÏ Ȱ!ÐÏÒÔÅÓ ÄÅ ÌÁ #ÏÍÕÎÉÄÁÄ ÁÌ 0ÌÁÎ %ÓÔÒÁÔïÇÉÃÏ ÄÅ $ÅÓÁÒÒÏÌÌÏ ςπρυ-ςπςυȱ 
fue realizado en las Sedes Melendez y San Fernando; para hacer el evento  un mas 
participativo, fue transmitido via streaming en simultanea desde cada uno de los auditorios 
donde se desarrollaron las presentaciones. De ahí se recibieron 256 aportes los cuales se 
incorporaron al diagnóstico por los responsables de las mesas temáticas.  
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Una segunda estrategia fue la validación del documento diagnóstico de Regionalización con 
los profesores de las sedes regionales. Como última estrategia se llevó a cabo una encuesta en 
línea, aplicada a 40.000 integrantes de la comunidad universitaria con un resultado de 4.448 
formularios respondidos. En esta se indagaba sobre los impactos del plan anterior y era 
solicitado proponer estrategias y escenarios para el  plan 2025, de acuerdo a lo que se espera 
que sea la Universidad en 10 años.  
 
Partiendo de estos insumos se realizó la formulación y priorización de ejes y estrategias que 
conforman la formulación estratégica del Plan. Una vez definidas las estrategias se procedió a 
formular los programas e identificar los responsables del nivel central de los mismos. Estos 
responsables definieron el alcance del programa, el indicador con sus respectivas metas y el 
presupuesto del mismo.  
 
Cumpliendo con las estapas previas desde el mes de diciembre del año 2013 la formulación 
estratégica del Plan de la Universidad del Valle, 2015-2025, parte de un proceso colectivo y 
participativo de identificación de aspectos claves a través del diagnóstico, de las posibles y 
deseables alternativas de desarrollo para los próximos años y de la capacidad y recursos de 
financiación requeridos para  alcanzarlo. 
 
Por ello, la formulación estratégica presentada es indicativa para los planes que las unidades 
elaborarán. En ese sentido, esta formulación de manera flexible orientará a la toma de 
decisiones que promuevan el desarrollo institucional previendo los cambios y 
transformaciones de la sociedad y el Estado, en el ámbito regional, nacional e internacional. 
  
Bajo las consideraciones anteriores, los cinco ejes estratégicos formulados en el presente 
documento son el resultado de un proceso colectivo y participativo sobre el análisis de 
alternativas de desarrollo de la Universidad para los próximos diez años, en donde se 
plantean los siguientes aspectos: 
 

Proyección internacio nal para el desarrollo regional   
 
Considerando la importancia de la inserción internacional a la que se enfrenta hoy Colombia, 
especialmente,  el Valle del Cauca y el Litoral Pacífico, resulta completamente pertinente 
aprovechar la ubicación geográfica de la Universidad del Valle como un eje estratégico de 
desarrollo regional. Por tanto, lograr insertar e integrar a la Universidad al ámbito mundial, 
con fines académicos, investigativos y de creación artística y extensión y proyección social que 
tenga en cuenta su autonomía y el contexto regional, es una muestra del compromiso que la 
Universidad para contribución a la solución de problemas y a la creación de ventajas 
comparativas. 
 
Por ello, este eje estratégico se centra en promover la proyección internacional de la 
Universidad del Valle bajo la premisa de impactar el desarrollo regional, traducido en el 
mejoramiento de las condiciones de calidad de vida de la población vallecaucana, facilitando 
el camino para que la Universidad se convierta en el principal dinamizador social, cultural y 
artístico de su zona de influencia. De esta forma, este eje estratégico se articula con la Política 
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de Internacionalización de la Universidad2ȟ ÑÕÅ ÅÓÔÁÂÌÅÃÅ ÅÎ ÓÕ !ÒÔþÃÕÌÏ ρȢ ȰȣÌÁ ÏÐÏÒÔÕÎÉÄÁÄ 
de aprovechar fortalezas propias institucionales asumiendo la responsabilidad institucional 
de crear y fortalecer mecanismos de interacción con el contexto educativo mundial, para 
consolidar su vinculación estratégica, transversal e integral con actividades de alcance 
internacional en forÍÁÃÉĕÎȟ ÉÎÖÅÓÔÉÇÁÃÉĕÎȟ ÃÒÅÁÃÉĕÎ ÁÒÔþÓÔÉÃÁȟ ÅØÔÅÎÓÉĕÎ Ù ÐÒÏÙÅÃÃÉĕÎ ÓÏÃÉÁÌȱȢ  
 

Vinculación con la sociedad  
 
Es el momento oportuno para que la Universidad se consolide como un líder promotor del 
diseño de política pública regional, énfasis en competitividad y ciencia, tecnología e 
innovación. Para conseguir dicho liderazgo, la Universidad deberá, para el periodo 2015-
2025, incrementar y dinamizar sus participaciones en los espacios colectivos y asesores del 
gobierno regional y nacional. Algunos de los espacios suceptibles de participación: Comité 
Universidad Empresa Estado del Valle del Cauca, Consejo Departamental de Ciencia, 
Tecnología e Innovación del Valle del Cauca, Comisión Regional de Competitividad del Valle 
del Cauca, Consejo de Polítca Social y Territorial del Valle del Cauca, Red de Universidades por 
la Innovación del Valle del Cauca, Unidad de Acción Vallecaucana, entre otros órganos 
colectivos que resultan ser asesores del diseño de política pública del gobierno 
departamental. De esta forma, se garantiza una verdadera y solida vinculación de la 
Universidad con la sociedad vallecaucana, situación que impactará en mejoras del desarrollo 
regional.  
 
Por ello, para el periodo 2015-2025, la Universidad del Valle deberá fortalecer el tejido social 

de la región, ser garante de la recuperación de confianza y fortalecimiento de la 

institucionalidad pública del departamento, a través de acciones que faciliten la coordinación 

de múltiples actores de diversa índole y el fomento de un comportamiento colectivo tendiente 

a compartir el conocimiento, situaciones que dinamizarán el crecimiento económico y 

transformación hacia un desarrollo humano sostenible en el Valle del Cauca; acciones que se 

articulan completamente a los principios, propósitos y modalidades de la proyección social y 

la extensión en la Universidad del Valleȟ ȰÌÁ ÐÒÏÙÅÃÃÉĕÎ ÓÏÃÉÁÌ ÔÉÅÎÅ ÐÏÒ ÏÂÊÅÔÏ ÌÁ ÉÎÔÅÒÁÃÃÉĕÎ 

amplia y recíproca de la Universidad con la sociedad, con el propósito de aportar al bienestar 

y la solución de sus problemas; a la transformación y el desarrollo institucional; al 

fortalecimiento de las capacidades productivas, sociales, políticas, ambientales, deportiovas, 

artisÔÉÃÁÓ Ù ÃÕÌÔÕÒÁÌÅÓ ÄÅ ÌÁÓ ÃÏÍÂÕÎÉÄÁÄÅÓ ÄÅ ÌÁ ÒÅÇÉĕÎ Ù ÅÌ ÐÁþÓȱ3.    

Formación integral centrada en el estudiante   
 
La Universidad del Valle se focalizará en atender y resolver los posibles efectos, tanto en 
términos de calidad académica como de bienestar universitario, que sobre la atracción y 
permanencia de los estudiantes de pre y postgrado se generan a partir  de las nuevas 
condiciones del entorno. Para conseguir una verdadera formación integral centrada en el 

                                                             
2 Para mayor detalle, consultar Resolución 010 Abril 4 de 2014, Consejo Superior de la Universidad del Valle. 

3 Para mayor detalle, consultar Resolución  028 de Julio 06 de 2012, Consejo Superior de la Universidad del Valle.  
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estudiante, la Universidad deberá, para el periodo 2015-2025, desarrollar estrategias como: 
a) Fortalecer la formación integral centrada en el estudiante orientada por valores éticos y 
ciudadanos, respeto al bien común, compromiso con la equidad y la diversidad del 
funcionamiento humano, b) Estimular la divulgación y la producción del conocimiento 
científico, tecnológico, artístico y humanístico y la incorporación de sus resultados en los 
procesos de formación, c) Establecer mecanismos que permitan el vínculo de los estudiantes 
con un entorno real orientado a la solución de problemas o intervenciones, d) Consolidar la 
calidad en la búsqueda de la excelencia, e) Transformar el bienestar universitario con base en 
ÐÒÜÃÔÉÃÁÓ ÄÅ ȰÕÎÉÖÅÒÓÉÄÁÄ ÓÁÌÕÄÁÂÌÅȱ Ù ÐÏÌþÔÉÃÁÓ ÉÎÓÔÉÔÕÃÉÏÎÁÌÅÓ ÄÅ ÉÎÃÌÕÓÉĕÎ ÓÏÃÉÁÌ Ù 
discapacidad para mejorar la permanencia del estudiante asegurando su éxito académico, la 
calidad de vida y la convivencia de la comunidad universitaria. 
 
Así las cosas, este eje estratégico se articula con la Política Curricular y el Proyecto Formativo 
ÄÅ ÌÁ 5ÎÉÖÅÒÓÉÄÁÄ ÄÅÌ 6ÁÌÌÅȟ ÑÕÅ ÅÓÔÁÂÌÅÃÅ ȰÕÎ ÃÏÎÊÕÎÔÏ de principios, criterios y acciones 
claves para orientar la formación y el currículo, en un horizonte de mediano y largo plazo y 
para lograr una nueva síntesis en torno a la docencia, la investigación y la proyección social-
extensión de la Universidad4ȱȢ  
 

Transformación de la gestión académica, administrativa, financie ra, 
ambiental y de la infraestructura física y tecnológica  
 
Para consolidar, entre 2015-2025, la transformación que señala el eje estratégico, la 
Universidad deberá fomentar la cultura de eficiencia en procesos y procedimientos internos 
de la institución, a través de focos de innovación en la gestión integral de los mismos. Para 
ello, la modernización de la gestión integral  y la sostenibilidad serán dos criterios que 
tendrán que ir de la mano de una cultura de la previsión, la planeación, la coordinación, la 
cooperación, seguimiento y autoevaluación y evaluación de impacto, de tal manera que la 
Universidad asegure que sus estrategias de crecimiento y desarrollo hayan previsto los 
efectos y las necesidades para el periodo de planeación estratégica de desarrollo.  
 
De esta forma, este eje estratégico permite visualizar la transformación de la gestión de 
procesos y procedimientos internos de la Universidad esta articulada con directrices ya 
definidas por la institución; por ejemplo, a través de su nueva Política de Calidad para el 
3ÉÓÔÅÍÁ ÄÅ 'ÅÓÔÉĕÎ )ÎÔÅÇÒÁÌ ÄÅ #ÁÌÉÄÁÄȟ ÅÎ ÄÏÎÄÅ ÓÅ ÅÓÔÁÂÌÅÃÅ ÑÕÅȟ ȰÌÁ 5ÎÉÖÅÒÓÉÄÁÄ ÄÅÌ 6ÁÌÌÅȟ Á 
través del compromiso de la dirección y la comunidad universitaria, mediante la adopción de 
mecanismos de planeación, control, mejoramiento continuo, y el manejo eficiente de los 
recursos en cada uno de sus procesos y servicios; asume su misión como Institución de 
educación superior socialmente responsable, visualizada en el cumplimiento de altos 
estándares de calidad nacional e internacionales, brindando una formación integral, 
fundamentada en la docencia, la investigación y la proyección social, que beneficie a la 
sociedad5ȱȢ 

                                                             
4 Ir a Política Curricular y el Proyecto Formativo de la Universidad del Valle, Acuerdo 025 del 25 de Septiembre de 
2015, Consejo Superior de la Universidad del Valle.  
5 Ir a Resolución. 243 de Febrero 15 de 2011, Consejo Superior de la Universidad del Valle, donde se aprueba la 
nueva Política de Calidad para el Sistema de Gestión Integral de Calidad de la Universidad del Valle.  
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Fundamentación en la producción y gestión del conocimiento  desde la 
investigación y la creación artística  
 
La Universidad del Valle promoverá, apoyará y fortalecerá la generación, difusión, 
apropiación y transferencia del conocimiento científico y tecnológico, como soporte y 
referente de calidad y pertinencia de los procesos de formación y de articulación efectiva de la 
universidad con su entorno. La Universidad tiene como herramienta importante el 
aprendizaje obtenido, entre 2012-2015, en el diseño, estructuración, presentación, 
aprobación y ejecución de proyectos de alto impacto regional; por ejemplo, aquellos que son 
financiados con recursos asignados, al Valle del Cauca, por el Fondo de Ciencia, Tecnología e 
Innovación del Sistema General de Regalías. En tal sentido, la Universidad deberá aprovechar 
este tipo de financiación externa que, a través de una eficiente gestión integral de proyectos 
relevantes para la región, le permitirán fortalecer este eje estratégico y así avanzar en la 
correcta ejecución del plan de desarrollo de la institución a 2025. 
 
Bajo este contexto, el presente eje se encuentra articulado con el objetivo general de la 
Política de Investigación y Producción Intelectual en las Ciencias, las Artes, las Tecnologías y la 
)ÎÎÏÖÁÃÉĕÎ ÄÅ ÌÁ 5ÎÉÖÅÒÓÉÄÁÄ ÄÅÌ 6ÁÌÌÅȟ ÑÕÅ ÅÓÔÁÂÌÅÃÅ ȰÃÏÎÓÏÌÉÄÁÒ ÌÁ 5ÎÉÖÅÒÓÉÄÁÄ ÄÅÌ 6ÁÌÌÅ 
como una Universidad fundamentada en investigación6ȱȢ 
 
Para determinar la ejecución del PED, se muestra una breve sección con proyecciones 
financieras, de orden indicativo, que facilitan la orientación de recursos para la ejecución de 
cada uno de los programas asociados a las estrategias contenidas en cada eje del Plan 
Estratégico de Desarrollo. 
 
Finalmente, en este documento se presenta una serie de indicadores que facilitan el 
instrumental de medición respecto a la evaluación de impacto y seguimiento del nuevo PED.  
 
Entre tanto, será responsabilidad de los Consejos Superior y Academico, de la Dirección 
Universitaria, de los profesores, estudiantes, empleados, trabajadores y de la comunicadad 
universitaria en general la implementación y el cumplimiento de las metas definidas en este 
nuevo PED. 
 
Como soporte al proceso los documentos insumo utilizados para la construcción  del presente 
resumen ejecutivo se encuentran disponibles en la Pagina web del Plan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
6 Ver Resolución 027 de Julio 6 de 2012, Consejo Superior de la Universidad del Valle.  
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C. Introducción  
 
#ÏÍÏ ÂÉÅÎ ÓÅ ÉÎÄÉÃÁ ÅÎ ÅÌ ÄÏÃÕÍÅÎÔÏ 0%$ȟ ȰÌÁ 5ÎÉÖÅÒÓÉÄÁÄ ÄÅÌ 6ÁÌÌÅ ÅÓ Ål patrimonio cultural 
más importante del sur-occidente colombiano. Su tamaño, su complejidad académica, el 
número de sus estudiantes, la masa crítica de sus profesores, el nivel académico de éstos, 
conforman un conjunto de saberes y acciones de primer ordeÎȱȢ  Que la Universidad llegue a 
sus 70 años en el 2015 respresenta su continuo apoyo al desarrollo de la sociedad creando 
conocimiento que transforma vidas. 
 
Por ello, el nuevo PED presenta un proceso de mejora continua sobre el ejercicio de 
planeación institucional del desarrollo 2005-2015, que ratifica la misión en el establecimiento 
de sus actividades sustantivas y que promueve el flujo de los ejes estratégicos de desarrollo, a 
partir de la determinación de sus estrategias y en el establecimiento de sus prioridades, 
encontrando total cumplimiento y articulación entre cada uno de ellos.  
 
Si bien la Universidad del Valle ya planteaba, en el documento PED, que se enfrentaba a los 
retos de la sociedad del conocimiento y que por ello la estrategia se debía centrar en  formar 
de manera integral, con fundamento en la investigación científica, la reflexión filosófica y la 
creatividad artística, impulsada por un espíritu emprendedor que hace referencia a la 
promoción de esas cualidades: la innovación, la creatividad y la crítica; hoy es claro que esta 
realidad tiene una dinámica mayor y más intensa, situación que obliga a la universidad a 
moverse en una sociedad del conocimiento global, en donde la proyección internacional de la 
universidad no solo es una condición necesaria para su desarrollo, sino que resulta ser un reto 
que debe contemplar aspectos de vinculación con el entorno social, a propósito de los tópicos 
de sostenibilidad ambiental, inclusión y equidad, solución de conflictos, cierre de brechas 
sociales, entre otros aspectos fundamentales del desarrollo humano.  
  
Así, dentro de este reto se debe entender que no solo existen unos principios rectores que 
definen el perfil institucional de la Universidad del Valle, sino que además de ello el 
cumplimiento de este grupo de principios debe permitir  el mejoramiento continuo. Los 
principios son, ser una universidad: a) estatal y pública, b) de naturaleza oficial al servicio de 
los intereses generales de la sociedad; c) con equidad, sin discriminación y sin exclusión de 
ninguna clase; d) que ofrece formación integral de excelencia, con estándares elevados de 
calidad en un proceso continuo de mejoramiento de los métodos de enseñanza y aprendizaje y 
de las formas de apropiación del conocimiento; e) con la investigación al servicio de lo 
académico y ligada estrechamente a la docencia, ocupando un lugar preponderante en las 
actividades de profesores y estudiantes; f) pluralista y democrática en todos los órdenes, 
tanto en la defensa del sistema político democrático como en la determinación de sus propios 
procedimientos de gobernabilidad interna; y finalmente, dentro de la perspectiva global en 
que está inmersa, g) una universidad regional, integrada orgánicamente a un proyecto 
regional, al servicio de la construcción equilibrada y justa de la diversa área geográfica y 
política a lo largo y ancho de la cual desarrolla su gestión académica.  
 
El Plan Estratégico de Desarrollo de la Universidad del Valle, 2015-2025, es una síntesis de los 
elementos fundamentales sobre los cuales la comunidad académica reflexiona en la tarea de 
definir alternativas futuras de crecimiento y desarrollo institucional, situación que, 
claramente, permea positivamente en el bienestar social de todos los vallecaucanos y 
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colombianos. En tal sentido, es importante señalar que este grupo de elementos se construyen 
en momentos en que la Universidad mantiene, a nivel local, nacional e internacional, un 
importante grado de madurez que se refleja en resultados concretos (posición en ranking 
nacionales e internacionales y  ejecución de proyectos de proyectos de alto impacto en el 
desarrollo regional (financiación externa: Sistema General de Regalías), por citar dos 
ejemplos), pero también en un ambiente en donde están surgiendo nuevas condiciones de 
entorno, situación que resulta ser un desafío por los distintos determinantes que pueden 
llegar a impactar, positiva o negativamente, su funcionamiento y financiamiento, la atracción y 
permanencia de los estudiantes de pre y postgrado, el grado de inserción laboral y calidad del 
empleo de sus egresados, el fomento al desarrollo científico y transferencia tecnológica, la 
necesidad de articularse, completa y detalladamente, con las vocaciones de la región pacífico y 
al mismo tiempo, mejorar su posición y proyección nacional e internacional, resultan ser 
elementos sobre los que se debe prestar especial atención.  
 
De esta manera, la carta de navegación de la Universidad, que aquí se presenta, condensa 
distintos insumos y procesos de la planificación estratégica; a modo de ejemplo, las 
autoevaluaciones con fines de acreditación, los informes realizados, dentro del proceso de 
acreditación de alta calidad, por los pares académicos, los planes de mejoramiento de las 
distintas unidades académicas y administrativas, los resultados de los estudios realizados 
internamente sobre la base de la información que la Universidad debe recolectar y procesar 
para la elaboración de sus indicadores, entre otros insumos necesarios para su propio 
comportamiento de auto-control y para los reportes a los órganos de control externos y 
Ministerio de Educación. 
 
El PED, presenta siete secciones además de esta introducción. En la primera sección se 
registra una referencia institucional de la universidad, ilustrando su misión, visión, principios, 
valores, própositos y lineamientos estratégicos. Seguidamente, se muestran los fundamentos 
legales y metodológicos que debieron ser tenidos en cuenta para el diseño del Plan 
Estrategico de Desarrollo de la Universidad al 2025. En la sección tres, se presenta el análisis 
del entorno que tiene en cuenta las condiciones actuales y posibles contrastes del ambiente al 
que se enfrenta y esta expuesta la Universidad. Posteriormente, la sección de análisis interno 
se concentra en evidenciar toda la  discusión que se promovió, entre septiembre y diciembre 
de 2014, en cada una de las 11 mesas temáticas que estuvieron conformadas por expertos en 
el tema y un miembro del Consejo Académico. Despúes de ello, se presenta la fomulación 
estratégica que condensa la explicación de cada eje estratégico del PED, sus estrategias y 
programas. En la sección seis se muestran las proyecciones financieras, de orden indicativo y 
propensas a distintos ajustes, del Plan Estratégico de Desarrollo, 2015-2025. Finalmente, se 
registra la sección que propone un esquema de medición para la evaluación de impacto y 
seguimiento del nuevo PED.  

 
Nuevamente se agradece a la comunidad universitaria por aceptar el reto de participar de 
manera amplia y dedicada en el proceso de construcción de la hoja de ruta de nuestra 
Universidad para los siguientes 10 años. El próximo el reto que se debe asumir es la 
implementación del Plan, y al igual que la etapa anterior, esta parte del proceso será 
responsabilidad de los Consejos Superior y Academico, de la Dirección Universitaria, de los 
profesores, estudiantes, empleados, trabajadores y de la comunicadad universitaria en 
general. 
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1. Referencia Institucional  
 
Después de 70 años de creación7, la Universidad del Valle mantiene su prestigio, a nivel local, 
nacional e internacional, al punto que goza de la renovación de la Acreditación Institucional 
de Alta Calidad, por 10 años, máximo tiempo que se concede a las instituciones de educación 
superior8. Adicionalmente y como un complemento a tal acreditación, la Universidad se 
posiciona, cada vez de mejor forma, en el contexto internacional.  
 
Este tipo de reconocimientos son respaldados por cifras como: la Universidad cuenta con 
27.311 estudiantes, 239 grupos de investigación, siendo la tercera universidad del país con 
grupos en categoría A1 y A, 13 programas de doctorado con cerca de 400 estudiantes, 954 
profesores de planta y de este grupo hay 100 que están haciendo estudios de doctorado en el 
exterior , 1.948 profesores hora cátedra; son algunas de las cifras que nutren los 
reconocimientos antes señalados y que permiten referenciar el peso institucional, para Cali, 
Valle del Cauca, Región Pacífico y Colombia, de la Universidad del Valle.  
 
Bajo el contexto anterior, a continuación se destacan los aspectos más relevantes del Proyecto 
Institucional de la Universidad del Valle, aprobado mediante el Acuerdo 010/15 del Consejo 
Superior, en donde se enmarca el quehacer universitario a través de la misión, visión, 
principios, valores, propósitos y lineamientos que fundamentan la acción y orientan el futuro 
de la Institución. 
 

Misión  
 
La Universidad del Valle tiene como misión formar en el nivel superior, mediante la 
generación, transformación, aplicación y difusión del conocimiento en los ámbitos de las 
ciencias, la técnica, la tecnología, las artes, las humanidades y la cultura en general. 
Atendiendo a su carácter de universidad estatal, autónoma y con vocación de servicio social, 
asume compromisos indelegables con el desarrollo de la región, la conservación y el respeto 
del medio ambiente y la construcción de una sociedad más justa y democrática.   

 

Visión  
 
Ser reconocida como una Universidad incluyente con altos estándares de calidad y excelencia, 
referente para el desarrollo regional y una de las mejores universidades de América Latina. 
 

                                                             
7 Ȱ,Á ÉÄÅÁ ÄÅ ÆÕÎÄÁÒ ÕÎ ÃÅÎÔÒÏ ÄÅ ÅÄÕÃÁÃÉĕÎ ÓÕÐÅÒÉÏÒ ÆÕÅ ÄÅ $ÏÎ 4ÕÌÉÏ 2ÁÍþÒÅÚ ÃÕÁÎÄÏ ÅÒÁ 2ÅÃÔÏÒ ÄÅÌ )ÎÓÔÉÔÕÔÏ 
Antonio José Camacho. Se trataba de una necesidad sentida y por lo tanto fue acogida por un grupo de 
vallecaucanos liderado por el Doctor Severo Reyes Gamboa. Trabajando a la par estaba la Cámara de Comercio de 
Cali, que el 20 de abril de 1945 solicitó a la Asamblea del Departamento del Valle el estudio de la creación de una 
Facultad de Enseñanza Comercial e Industrial.El 11 de junio de 1945, la Asamblea Departamental del Valle del 
#ÁÕÃÁȟ /ÒÄÅÎÁÎÚÁ .ÏȢ ρςȟ ÃÒÅĕ ÌÁ 5ÎÉÖÅÒÓÉÄÁÄ )ÎÄÕÓÔÒÉÁÌ ÄÅÌ 6ÁÌÌÅ ÄÅÌ #ÁÕÃÁȟ ÃÏÎ ÅÌ ÏÂÊÅÔÉÖÏ ȰÃÁÐÁÃÉÔÁÒ ÁÌ ÐÅÒÓÏÎÁÌ 
ÑÕÅ ÔÅÎÄÒþÁ Á ÓÕ ÃÁÒÇÏ ÌÁ ÔÒÁÎÓÆÏÒÍÁÃÉĕÎ ÄÅ #ÁÌÉȱȟ 
http://aniversario60.univalle.edu.co/historia/resenha/periodos/antecedentes.html .  
8Resolución 1052 del 27 de enero de 2014, otorgada por el Ministerio de Educación Nacional. LaAcreditación 
Institucional de Alta Calidad por 10 años, la han obtenido, en Colombia, tres universidades: Universidad Nacional, 
Universidad de Antioquia y Universidad del Valle.   

http://aniversario60.univalle.edu.co/historia/resenha/periodos/antecedentes.html
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Principios  
 
Para cumplir con sus funciones misionales, de manera articulada, la Universidad del Valle se 
orienta por los siguientes principios: 
 
1. La autonomía universitaria entendida como el ejercicio de las libertades académicas para 

cumplir con sus funciones misionales, administrar sus recursos, darse sus propias formas 
de gobierno y organización, y definir sus normasen el marco de las disposiciones 
constitucionales y legales.  

 
2. La libertad de enseñanza, de investigación, de creación artística y de producción 

intelectual en un ámbito de pluralismo ideológico y diversidad cultural con base en el 
ejercicio responsable de la cátedra, que haga posible el aprendizaje, la difusión del 
pensamiento, la proyección social, la crítica y el debate público. 

 
3. La formación integral orientada al logro de la autonomía personal con base en el 

desarrollo pleno de las potencialidades del ser humano y en el equilibrio entre lo 
científico, lo tecnológico, lo artístico y lo humanístico en los procesos de aprendizaje. 

 
4. El respeto y la prevalencia del interés general sobre el particular y del interés público 

sobre el privado, que reconozca su carácter de institución educativa al servicio de la 
sociedad. 

 
5. La defensa de la igualdad de derechos y de oportunidades, y el respeto por las diferencias 

y  la  pluralidad. 
 
6. El compromiso con la democracia; la defensa y protección de los derechos humanos, 

políticos, sociales, económicos y de cuarta generación; la búsqueda de la paz; y la 
promoción de las obligaciones y deberes ciudadanos.  

 
7. La responsabilidad con el desarrollo integral y sostenible de la región del Suroccidente 

Colombiano y del departamento del Valle del Cauca y su articulación con el contexto 
nacional y global. 
 

8. La igualdad de oportunidades, el respeto mutuo y el beneficio recíproco en el 
establecimiento de relaciones entre instituciones nacionales e internacionales de 
educación, investigación, productivas y culturales.  

 
9. La defensa de los valores, expresiones y tradiciones propias de la diversidad  y de la 

interculturalidad, que constituyen la memoria cultural y la identidad regional y nacional. 
 
10. La participación como fundamento de su condición colegiada y autónoma, que reconozca 

el derecho y el compromiso de los distintos actores de la comunidad universitaria de 
aportar a su desarrollo. 
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Valores  
 
Para orientar la actividad de los miembros de la comunidad universitaria se postulan los 
siguientes valores:  
 
1. Dignidad. Reconocimiento del valor que cada persona tiene como sujeto único e 

irrepetible, titular de derechos y obligaciones. 
 
2. Honestidad . Exigencia deactuar con conciencia del respeto a las normas que se 

consideran legítimas, honrar la verdad y proceder con prudencia y sensatez en la vida 
universitaria. 

 
3. Respeto por la diferencia. Reconocimiento y protección delas múltiples formas de ser, 

de pensar, de actuar y de expresión de los miembros de la comunidad universitaria, sin 
menoscabo de los derechos fundamentales de las personas, el bien común, el patrimonio 
y los recursos de la Universidad y del Estado.  

 
4. Justicia y equidad. Aplicación proporcionada y equilibrada del conjunto de normas 

institucionales que regulan las relaciones entre los integrantes de la comunidad 
universitaria, en el marco de una equidad que tenga en cuenta sus condiciones, sus 
diferencias, sus méritos, sus realizaciones y sus necesidades.  

 
5. Solidaridad. Capacidad de aportar y contribuir a la solución de los problemas de los 

miembros de la comunidad universitaria, en momentos de adversidad o de dificultad,sin 
contraprestación o beneficio. 

 
6. Defensa del medio ambiente. Compromiso con la protección, defensa, conservación, 

estudio, valoración y aprovechamiento sostenible del medio ambiente, como  fundamento 
de la vida humana, para el presente y el futuro de las nuevas generaciones. 

 
7. Responsabilidad.  Compromiso de actuar con diligencia, atención, oportunidad y espíritu 

de servicio en la realización de sus funciones, por parte de directivos universitarios, 
profesores, estudiantes, empleados, trabajadores y contratistas. 

 
8. Transparencia. Manejo claro y diáfano por parte de los servidores públicos de los 

procesos de contratación y manejo de los recursos humanos, económicos y financieros, 
con base en las reglas y los procedimientos establecidos y una adecuada información, que 
haga posible el seguimiento de la gestión y la rendición de cuentas ante la sociedad y los 
organismos de control del Estado. 

 
9. Racionalidad.  Uso prudente y ponderado de los recursos públicos de distinto carácter, 

que garantice la eficiencia y pertinencia en su utilización. 
 
10. Reflexión. Promoción delentendimiento y comprensión de las dinámicas de interés para 

la sociedad y los individuos como un bien público que se genera, se apropia y se 
transfiere. 
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Propósitos  
 

La Universidad  en ejercicio de su autonomía, en el marco de su misión y  en el desarrollo de 
su visión,  y guiada por los principios de la administración pública,  se propone: 
 

1. Garantizarel derecho a la educación superior como un servicio y un bien público de 
acuerdo con los principios, derechos y deberes consagrados en la Carta Política y en las 
leyes de la República. 
 

2. Promover, en todas las instancias y niveles de la organización y gestión académica, 
docente, investigativa y administrativa, una cultura de calidad, excelencia y 
mejoramiento continuo diversificada y homologada internacionalmente, que le permita 
a sus egresados ejercer un liderazgo cívico y cultural y cumplir a cabalidad sus 
funciones profesionales y de servicio a la comunidad. 

 
3. Propiciar en los estudiantes un desarrollo personal, social y cultural basado en los 

valores de la razón y de la democracia, el compromiso ético y la sensibilidad estética; y 
fomentar su participación en la vida universitaria, de tal manera que les permita 
desarrollar sus talentos y capacidades y fortalecer su autoestima. 

 
4. Hacer de la investigación y de la proyección social los ejes centrales de la actividad 

académica y propiciar su integración con los programas de formación en pregrado y 
posgrado, para estimular los procesos de innovación y apropiación social del 
conocimiento. 

 
5. Promover la creación, la apropiación crítica y la transferencia responsable del 

conocimiento y su aplicación al estudio y  a la transformación del entorno social. 
 

6. Fomentar el estudio y el enriquecimiento del patrimonio cultural de la nación; la 
defensa, sostenibilidad y conservación del medio ambiente; y el desarrollo de la 
biodiversidad. 

 
7. Brindar apoyo y cooperación especializada a entidades públicas y diversos sectores 

sociales, conservando su autonomía académica, investigativa y de proyección social.  
 

8. Fortalecer el desarrollo educativo de la región y del país en todos los niveles y 
modalidades y consolidar la presencia institucional en las subregiones de su influencia. 

 
9. Consolidar las políticas y programas de inclusión social, el acceso, la permanencia y los 

logros educativos en condiciones de equidad e igualdad de oportunidades para las 
personas en condiciones de discapacidad o desventaja, sobre la base de los méritos 
propios y el trabajo personal. 

 
10. Promover prácticas de autoevaluación de todas las actividades propias de la institución 

en el marco de un proceso de autorregulación permanente.  
 

11. Impulsar la interdisciplinariedad como criterio fundamental para el desarrollo y la 
articulación de la formación, la investigación y la  proyección social.  
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Lineamientos estratégicos  
 
La Universidad del Valle, ente estatal autónomo de excelencia, con acreditación institucional 
de alta calidad para proyectarse y cumplir de manera integrada sus funciones misionales de 
formación; investigación y creación; y extensión y proyección socialen los próximos diez años, 
debe: 
 

1. Consolidar la formación integral,orientada por valores éticos y ciudadanos, respeto al 
bien común y compromiso con la equidad;por medio deuna política curricular y de 
formación centrada en el reconocimiento de las condiciones de sus estudiantes, acorde 
con las transformaciones y retos de los procesos de enseñanza-aprendizaje, para 
fomentar el conocimiento y la imaginación, en la búsqueda de la excelencia académica. 
CONSOLIDACIÓN 

 

2. Ratificar la Universidad como una institución de educación superior fundamentada en la 
investigación y la producción intelectual; orientada a generación de nuevos 
conocimientos y perspectivas en las ciencias, las artes y la cultura, las humanidades, el 
desarrollo tecnológico y la innovación, para la transformación social, económica y 
cultural del país. CONSOLIDACIÓN 

 

3. Fortalecer la proyección social y la extensión mediante la implementación de su política y 
la reestructuración de sus formas de organización, que permitan una interacción 
permanente, amplia y diversa con el entorno y con los organismos de decisión, con el fin 
de aportar ideas y propuestas para la construcción de políticaspúblicas. 
CONSOLIDACIÓN 

 

4. #ÏÎÓÏÌÉÄÁÒ ÅÌ ÂÉÅÎÅÓÔÁÒ ÕÎÉÖÅÒÓÉÔÁÒÉÏ ÃÏÎ ÂÁÓÅ ÅÎ ÐÒÜÃÔÉÃÁÓ ÄÅ ȰÕÎÉÖÅÒÓÉÄÁÄ ÓÁÌÕÄÁÂÌÅȱ Ù 
políticas institucionales de inclusión social y discapacidad, para promover el desarrollo 
humano, mejorar la calidad de vida y la convivencia de la Comunidad Universitaria. 
CONSOLIDACIÓN 

 

5. Poner en marcha la política ambiental por medio de la implementación y afianzamiento 
de procesos de formación, investigación y proyección social en temas ambientales;  y de 
un tipo de gestión y administración universitaria que garantice la sostenibilidad 
ambiental en los campus. TRANSFORMACIÓN 

 

6. Integrar la Universidad con el ámbito mundial, por medio del desarrollo de la política de 
internacionalización con fines académicos, investigativos, de creación artística y 
proyección social, que tenga en cuenta su autonomía y las particularidades del contexto 
regional. TRANSFORMACIÓN 

 
7. Afianzar el carácter regional de la Universidad y fortalecer sus vínculos y sus 

compromisos con la transformación y el desarrollo integral y sostenible de la región, 
conénfasisespecial en el Pacífico colombiano. CONSOLIDACIÓN 

 

8. Consolidar una planta profesoral con el más alto nivel de formación académica o artística 
en instituciones de excelencia, que lidere procesos de innovación pedagógico-curricular, 
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de investigación y de proyección social,e incorpore los usos pertinentes de las TIC. 
CONSOLIDACIÓN 

 
9. Optimizar la infraestructura física y tecnológica que garantice el cumplimiento de las 

funciones misionales, a través de la ejecución de planes de inversión para mantenimiento, 
sostenibilidad y ampliación de la planta física, y para la actualización y modernización 
tecnológica. TRANSFORMACIÓN 

 
10. Cumplir con una gestión académica y administrativa eficiente, mediante el uso racional 

de los recursos físicos, humanos, financieros y tecnológicos, que garantice la 
sostenibilidad financiera de la Universidad. CONSOLIDACIÓN 

 

11. Reafirmar el compromiso con la construcción de la paz y la resolución pacífica de 
conflictos, con la participación y promoción de espacios académicos universitarios para la 
construcción de una sociedad y de un Estado justos, participativos y democráticos. 
CONSOLIDACIÓN 

 
Una vez concluida la referencia institucional de la Universidad, en donde se han destacado los 
aspectos más relevantes del Proyecto Institucional para los últimos años, a continuación se 
registra una sección con los fundamentos legales y metodológicos que entregan elementos de 
análisis y antecedentes conceptuales para el soporte del nuevo PED.  
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2. Fundamentos legales y metodológicos  
 
,Á ,ÅÙ σπ ÄÅ ρωως ÅÎ ÓÕ ÁÒÔþÃÕÌÏ ψσ ÅÓÔÁÂÌÅÃÅ ÑÕÅȡ Ȱ,ÁÓ ÕÎÉÖÅÒÓÉÄÁÄÅÓ ÅÓÔÁÔÁÌÅÓ Õ ÏÆÉÃÉÁÌÅÓ 
deberán elaborar planes periódicos de desarrollo institucional, considerando las estrategias 
ÄÅ ÐÌÁÎÅÁÃÉĕÎ ÒÅÇÉÏÎÁÌ Ù ÎÁÃÉÏÎÁÌȱȟ ÄÅ ÉÇÕÁÌ ÍÁÎÅÒÁȟ ÅÎ ÅÌ ÁÒÔþÃÕÌÏ φυ ÅÓÔÁÂÌÅÃÅ ÌÁÓ ÆÕÎÃÉÏÎÅÓ 
ÄÅÌ #ÏÎÓÅÊÏ 3ÕÐÅÒÉÏÒ 5ÎÉÖÅÒÓÉÔÁÒÉÏ ÓÉÅÎÄÏ ÌÁ ÐÒÉÍÅÒÁ ÄÅ ÅÌÌÁÓȡ Ȱ$ÅÆÉÎÉÒ ÌÁÓ ÐÏÌþÔÉÃÁÓ ÁÃÁÄïÍÉÃÁÓ 
Ù ÁÄÍÉÎÉÓÔÒÁÔÉÖÁÓ Ù ÌÁ ÐÌÁÎÅÁÃÉĕÎ ÉÎÓÔÉÔÕÃÉÏÎÁÌȢȱ  
 
Hace mención además la citada Ley en su artículo 57 que las universidades estatales u 
oficiales deben organizarse como entes universitarios autónomos, con régimen especial y 
vinculados al Ministerio de Educación Nacional en lo que se refiere a las políticas y la 
planeación del sector educativo. 
 
Siguiendo éstos lineamientos la Universidad del Valle ha realizado sus planes de desarrollo, 
siendo el último de éstos, este Plan Estratégico de Desarrollo para la próxima década. 
 
Este plan señala las directrices estratégicas que orientarán la transformación institucional de 
acuerdo con su misión, visión, principios y propósitos consagrados en su Proyecto 
Institucional.  
 
A partir de diciembre de 2013, la Universidad inició  la tarea de formular el PED. Para ello, se 
han tomado en consideración los lineamientos, del Consejo Superior, constituidos en 16 
apuestas estratégicas dadas a conocer en febrero de 2014. Después del enriquecimiento 
interno, estas apuestas fueron definidas en 11 lineamientos estratégicos que dieron la 
orientación para la fase de diagnóstico del PED, que fue llevado a cabo por medio de 11 mesas 
de temáticas9 durante los meses de septiembre a diciembre de 2014.  
 
En el 2015, la formulación de problemas tuvo su punto central y  junto con las estrategias e 
ideas fuerza definidas, en el diagnóstico, derivaron en la construcción de cuatro escenarios de 
futuro para la Universidad. A continuación, se realizó la medida de percepción sobre los 
escenarios de tal manera que se escogió el escenario de cambio estructural.  
 
En el mes de marzo se inició la estrategia de validación del diagnóstico. En primer lugar, es 
importante señalar que la validación  se realizó mediante la presentación en Consejos de 
Facultad e Instituto Académico y el Comité de Regionalización. Seguidamente se  entrega a la 
comunidad universitaria el documento Síntesis de las etapas preliminares a la formulación 
definitiva del PED de la Universidad del Valle 2015-2025. Después de ello, se realiza el evento 
Ȱ!ÐÏÒÔÅÓ ÄÅ ÌÁ ÃÏÍÕÎÉÄÁÄ ÕÎÉÖÅÒÓÉÔÁÒÉÁ Á ÌÁ ÆÏÒÍÕÌÁÃÉĕÎ ÄÅÌ 0ÌÁÎ %ÓÔÒÁÔïÇÉÃÏ ÄÅ $ÅÓÁÒÒÏÌÌÏ 
2015-ςπςυȱȟ ÑÕÅ ÆÕÅ ÔÒÁÎÓÍÉÔÉÄÏ ÁÌ ÃÁÍÐÕÓ ÄÅ 3ÁÎ &ÅÒÎÁÎÄÏ Ù Á ÌÁÓ ÎÕÅÖÅ ÓÅÄÅÓ ÒÅÇÉÏÎÁÌÅÓȢ 
Posteriormente, se lleva a cabo el taller de validación del diagnóstico con Regionalización, 
durante el mes de julio. Finalmente, se aplicó la encuesta, dirigida a toda la comunidad 
universitaria, para conocer los impactos del plan anterior y las percepciones sobre las 
estrategias y escenarios planteados para este plan. 
 
 

                                                             
9
 Para consultar el detalle de lo trabajado en las 11 mesas temáticas, ir a http://plan2025.univalle.edu.co. 
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Figura 1 Propuesta de Mapa Estratégico de la Universidad del Valle. Fuente: OPDI (2015)  

 
Fuente: Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional (2015) 

 
Con estos insumos, la comisión del Consejo Académico se dio a la tarea de realizar la 
propuesta de mapa estratégico (ver Figura 1) que  fue presentada al Consejo Académico y 
Superior a finales de agosto e inicios del mes de septiembre. A continuación, la propuesta fue 
presentada en el mes de septiembre y octubre a los Consejos de Facultad, Instituto Académico 
y Comité de Regionalización para recibir sus observaciones y aportes.  
 
Durante las primeras semanas del mes de octubre los responsables de los programas a nivel 
central realizaron la definición de los mismos, elaboraron el presupuesto indicativo y las 
metas para la próxima década. 
 
Por otra parte, para ejecutar la estrategia se determinó la Cadena de Valor con base al mapa 
estratégico. Esta cadena de valor (ver Figura 2) considera los flujos que permitirá ejecutar la 
estrategia definida en el mapa estratégico.  
 
Bajo este contexto, esta propuesta parte del mapa estratégico que tiene como fundamento la 
misión y fue construido partiendo de cuatro perspectivas (aprendizaje institucional y 
desarrollo del talento humano, procesos, gestión e infraestructura y servicio e Incidencia en la 

Fuente: Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional (2015) 



 

 

 20 

sociedad), que se materializan a través de cinco ejes, donde  parten las estrategias y los 
programas para cumplir la visión que se propone la Universidad al 2025. 
 
Figura 2. Cadena de valor de la Universidad del Valle  

 
 
Fuente: Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional (2015) 

 
En relación con lo referenciado anteriormente se puede visualizar que el PED presenta 
modificaciones en el diseño y aplicación de la cadena de valor de la Universidad, que han sido 
definidas al interior del desarrollo de un ejercicio participativo, incluyente y fundamentado en 
criterios técnicos. Adicionalmente, para entregar un mejor soporte a la formulación 
estratégica que propone el PED, a continuación es presentada la sección que contiene el 
análisis de entorno. El desarrollo de la Cadena de Valor se debe realizar a partir del primer 
semestre del año 2016. 
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3. Análisis de entorno  
 
3.1. Introducción  

 
Para diseñar y desarrollar el PED de la Universidad del Valle, es fundamental tener en cuenta 
las condiciones actuales y posibles contrastes del entorno. Para ello, en esta sección del 
documento se muestra un breve análisis de entorno fundamentado a través de seis 
dimensiones: la económica, la tecnológica, la polìtica-jurídica, la geofìsica y ambiental, la 
social y demográfica y la cultural. Pa ra  c a da  c aso ,  e l  a ná l i s i s  co ns i d e ra  tres 
contextos: internacional, nacional y regional, esta última con especial énfasis en la 
constrastación realizada de la Visión Valle del Cauca al 2032. Al final del capítulo, se 
referencia un breve análisis del sector de la educación superior y la incidencia que tiene para 
sector la implentación del último Plan Nacional de Desarrollo, 2014-2018. 
 
Antes de presentar las subsecciones descritas previamente, la introducción del análisis del 
entorno que incide en el PED de la Universidad del Valle, muestra que el sector de la 
Educación Superior nacional, al igual que en toda América Latina, ha sido impactado por la 
dinámica del crecimiento económico mundial basado en el conocimiento y en las nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación. Las tendencias globales, como el 
aseguramiento de la calidad, la profesionalización del ejercicio docente, la 
internacionalización, el acceso y la equidad, la revolución tecnológica a través de los cursos 
abiertos masivos en línea creados gracias a internet y el acceso libre a libros, revistas digitales 
y otras innovaciones. Por otra parte se tiene la adaptación curricular a los cambios en los 
sistemas productivos y en  el mercado laboral, el inglés como idioma universal de la 
comunicación científica, el reconocimiento a la diversidad cultural y de saberes producidos en 
contextos distintos a Europa y Estados Unidos, la interdisciplinariedad de la producción del 
conocimiento, la privatización de la Educación Superior, la sociedad del conocimiento y el 
mayor ingreso de las mujeres a la Educación Superior, han obligado al país y a las 
instit uciones a adaptarse a estas tendencias de diversas formas. 
 
Ad i c i o na l m e n t e , s e  p u e d e  a p r e c i a r  c o m o  los países en vía de desarrollo 
proyectan una senda de recuperación, gracias a la mejoría de las economías avanzadas y 
al crecimiento económico de China. Pese a el lo,  se debe advertir  que existen 
riesgos asociados a la desaceleración de la recuperación de la economía mundial, asociados 
por los efectos de la crisis minero-energetica y la disminución del estímulo monetario en 
Estados Unidos. 
 
Finalmente, en el orden regional, el balance económico del Valle del Cauca en 2014 y las 
perspectivas de crecimiento económico para 2015, muestran un balance positivo en los 
sectores de la industria, de los servicios y del turismo, entre otros. Sin embargo, si se 
comparan los indicadores de crecimiento económico con otras ciudades y departamentos, 
de similar  nivel de actividad productiva, se hace evidente que la situación no es la óptima.  
 
 



 

 

 22 

3.2. Entorno económico  
 
A continuación una breve reseña del panorama económico internacional, nacional y regional, 
que da cuenta del análisis de variables macroeconómicas y sus variaciones en los últimos 5 a 
10 años.  

 

3.2.1. Contexto internacional  

 

La economía mundial, según cifras del Banco de la República, presentó en el año 2014 un 
leve incremento de crecimiento económico, cerca del 3.6%, resultado superior al obtenido 
en el año inmediatamente anterior del 3,0%.  
 
 
Figura 3. Crecimiento de l PIB Real Mundial 1999 ɀ 2015 (%)  

 

 Fuente: Tomado de http://www.banrep.gov.co/sites/default/files/publicaciones/archivos/pisi_may_2014_1.pdf  

 
En 2014, el crecimiento económico global estuvo jalonado por el dinamismo de las 
economías de los países en vía de desarrollo que alcanzaron un crecimiento del 4,7%, 
mientras que las economías de países avanzados solo alcanzaron el 1,3%. Sin embargo, es 
importante anotar que aunque los países en vía de desarrollo dinamizaron el 
crecimiento económico mundial, el nivel del crecimiento del conjunto de países en vía de 
desarrollo estuvo por debajo de los niveles alcanzados durante el periodo comprendido 
entre el 2010 y el 2012, que fueron superiores al 5% anual, a raíz de la crisis financiera 
internacional. Por el contrario  y a pesar de que las economías desarrolladas crecieron por 
debajo de las economías en vía de desarrollo, para igual periodo, éstas mostraron un 
repunte de sus indicadores de comercio e industria  global. 

 

3.2.2. Perspectivas  de la economía mundial   

 

La recuperación de economías desarrolladas, como la americana, se prevé por el 
incremento en el consumo de los hogares y en la inversión del sector privado, como 
resultado de una disminución de los efectos del ajuste fiscal. De otro lado, aunque también 

http://www.banrep.gov.co/sites/default/files/publicaciones/archivos/pisi_may_2014_1.pdf
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se espera una recuperación del sector real de la Eurozona, por el incremento en la confianza 
de los agentes económicos y por menores ajustes de las finanzas públicas, ésta será muy 
lenta, por lo cual, los pronósticos de crecimiento económico continúan siendo débiles, como 
resultado de las políticas de austeridad fiscal y las elevadas tasas de desempleo. Las 
expectativas de recuperación de las economías desarrolladas favorecerán a las 
economías exportadores de bienes básicos. 
 
En el caso de los países en vía de desarrollo, la perspectiva es que se mantenga la 
desaceleración de la economía China. A nivel de América Latina, Brasil continuará por la 
senda de un lento nivel de recuperación económica. En el caso de México se espera una 
aceleración del crecimiento económico de su producto interno, explicada por un factor de 
expansión de demanda para bienes y servicios asociados al sector terciario de la economía.  
 
En resumen, para cerrar 2015 se estima un crecimiento en el contexto de recuperación del 
comportamiento de la economía mundial, ligeramente menor a lo ocurrido en 2014; sin 
embargo, aún persisten riesgos inherentes a una baja en la productividad del sector real 
mundial, efecto de la crisis minero energética, producto del efecto de expansión de oferta de 
los países productores de petróleo, así como los ajustes que puedan sufrir las medidas 
actuales de la política monetaria americana, vía tasa de interés y la vulnerabilidad económica 
y financiera de la eurozona, a propósito de la situación estructural a la que se enfrenta Grecia.  
 
En lo que respecta a las economías en vía de desarrollo, los analistas presentan acuerdos 
sobre: 
 
Å Riesgos financieros en China. 

Å Inestabilidad macroeconómica en países con altos déficits en cuenta corriente. 

Å Niveles bajos y decrecientes de reservas. 

Å Alta dependencia de flujos de capitales de corto plazo. 

Å Impacto a otros países en vía de desarrollo por una mayor percepción del riesgo. 
 

3.2.3. Economía  colombiana  
 
Colombia alcanzó para 2014, un crecimiento del 4,55%, un valor 0,39% inferior  al 
crecimiento obtenido en el año 2013 que fue del 4,94 % según cifras del Departamento 
Nacional de Estadisticas (DANE). Por otra parte, las expectativas de crecimiento para el año 
2015 no son positivas; de hecho, al iniciar 2015 la proyeción de crecimiento económico, 
realizada por varios analistas, estaba entre el 4,2% y 4,5%; pero, al cierre del tercer trimestre 
de 2015, la proyección del Banco de la República y Fedesarrollo, se ha ajustado en un rango 
entre 3.3% - 3.8%, cifra que coincide con la proyección realizada por la CEPAL.  Este 
crecimiento se explica por los siguientes hechos: 

 

¶ El consumo del sector gobierno fue mayor al del resto de la economía y 
superior al registrado en la vigencia 2012. 

¶ El incremento en el consumo de los hogares colombianos se expandió a una tasa 
anual de 4,5%. 
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¶ El incremento de inversión en infraestructura física y vivienda de interés social como 
resultado de las políticas gubernamentales de liquidez, crédito y tasas de interés bajas. 

 
 
Tabla 1. Evolución de la Economía Colombiana, 2001 -2015  

Año 2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015p  

Variación  
Porcentual (%)  

1,7 2,5 3,9 5,3 4,7 6,7 6,9 3,5 1,7 4 6,6 4 4,94 4,55 4,5 

Fuente: DANE. Cuentas Tri mestr ales ɀ Colombia. Producto Interno Bruto (PIB). Cuarto tri mestre de 
2013. P: Cifr as Provisionales, Pr: Cifr as Preliminares. Fecha: julio  de 2015 

 
Los sectores económicos que jalonaron la expansión del PIB fueron la construcción 
(9,8%), servicios sociales, comunales y personales (5,3) y el sector agropecuario (5,2%), 
adicionalmente se debe destacar que la inversión y el consumo presentaron un buen 
comportamiento, mientras que la industria  manufacturera (-1,2%) fue el único sector 
que tuvo un comportamiento decepcionante. 
 
Tabla 2. Comportamiento PIB - Ramas de Actividad Económica, 2010 -2015  

Año 
 

Agricultur
a, 

ganadería, 
caza, 

silvicultur
a y pesca 

Explotación 
de minas y 
canteras  

Industrias 
manufacturera

s 

Suministro 
de 

electricidad
, gas y agua 

Construcció
n 

Comercio, 
reparació n, 
restaurante
s y hoteles 

Transporte, 
almacenamient

o y 
comunicacione

s 

 
2

0
1

0
 

Anual  27.720 29.821 54.065 15.895 26.302 50.975 31.369 

 
2

0
1

1
 

Anual  28.295 34.147 56.631 16.376 28.469 54.400 33.455 

 
2

0
1

2
 

Anual  29.005 35.948 56.677 16.752 30.159 56.523 34.757 

 
2

0
1

3
 P

 

Anual  30.943 37.911 57.041 17.281 33.651 59.079 36.000 

 
2

0
1

4
 P

r  

Anual  31.642 37.823 57.181 17.937 36.968 61.785 37.494 

2
0
1

5
 P

r  I  8.121 9.669 14.126 4.527 9.598 15.929 9.539 

II  8.085 9.682 14.157 4.558 9.880 15.923 9.395 

Fuente: Elaboración propia a partir de DANE. Cuentas Tri mestr ales Colombia 
Producto Interno Bruto (PIB).Cuarto  tri mestre de 2015. 
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3.2.3.1. Mercado laboral  

 

La tasa de desempleo registrada para el año 2014 fue de 9,11; siendo este el valor más bajo  
que se registró en la tendencia decreciente que ha tenido el desempleo durante los últimos 
14 años. Durante el año 2013 la tasa de desempleo a nivel nacional fue de 9,6%, lo que 
representa una disminución de 0,8% frente al año 2012 cuando se ubicó en 10,4%. La tasa 
alcanzada es una de las más bajas en la historia del país. La tasa global de participación fue 
64,2% y la de ocupación de 58,0%. La rama de actividad que concentró el mayor número 
de ocupados fue comercio, restaurantes y hoteles (27,6%). La posición ocupacional que 
registró la mayor participación de ocupados fue la de trabajador por cuenta propia 
(42,7%).  
 

3.2.3.2. Perspectivas  de la economía colombiana 2015 

 

Con relación al PIB, analistas pertencientes a Fedesarrollo, Banco de la República, 
Ministerio de Hacienda y ANIF, coinciden en que se espera que la economía crezca, en 
2015, en un rango entre 3.5 -4%, cifra inferior al crecimiento económico experimentado, 
4.6%, en 2014. De igual forma, indican que para 2015 se proyecta que el déficit fiscal 
del Gobierno Nacional se sitúe en cerca del 3% del PIB.  
 
Como meta de inflación, aspecto estratégico para la l legada de inversión 
extranjera al país y departamento, se espera que el rango meta de largo plazo esté 
entre 2% y 4%, con 3% como punto medio. Se prevé que la inflación se mantendrá a la 
baja, explicada por la disminución de la tasa de desempleo y la confianza de los agentes 
consumidores; beneficiando el poder adquisitivo de las familias colombianas y con esto el 
nivel de consumo. 

 

3.2.3.3. Economía del  Valle del  Cauca 

 

El repunte de los sectores productivos en el cuarto trimestre  de 2014, tanto en el sector 
agropecuario, como en de la industria  y en otros indicadores productivos, hace prever que 
la economía regional creció por encima del promedio nacional, en un rango probable de 
variación del Producto Interno Bruto entre 4,5 % y 5 %, mientras que el PIB nacional se 
situó en 4,3 %. Entre los aspectos más destacados para el departamento se encuentra la 
estrategia de promoción y fomento a inciativas cluster y encadenamientos 
productivos, como: bio-Energía, proteína blanca, macrosnacks, excelencia clínica, 
frutas frescas, etc.; estrategia que facilita la promoción y atracción de inversión 
productiva en el departamento.  
 
De otra parte, mientras la industria  nacional registró una desaceleración en el 2013, la 
producción en el área metropolitana de Cali se redujo 0,6% frente al mismo periodo del 
año anterior. Sin embargo, el desempeño consolidado anual en Cali promete ser positivo y 
superior al consolidado nacional. Las mayores dinámicas se presentaron en sectores como 
confecciones (29,4%), bebidas (18,6%) y acero (15,3%). De las 13 actividades industriales 
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evaluadas por el DANE, nueve (9) tuvieron crecimiento durante el tercer trimestre  en Cali. 
 
El sector del turi smo durante el 2013 estuvo fuertemente impulsado por la realización de 
cuatro eventos de categoría mundial: Cumbre del Pacífico, Juegos Mundiales, Cumbre de 
Alcaldes y Mandatarios Afrodescendientes y la Feria de Cali. La ocupación hotelera pasó de 
43,9% en 2012 a 46,3% a noviembre del 2013, habrá que esperar el consolidado del año 
que se espera que supere la ocupación hotelera del año inmediatamente anterior. 

 
Se estima que el movimiento de carga a noviembre de 2013 a través de los puertos de 
Buenaventura habría aumentado 3,8%, impulsado por el crecimiento de las 
exportaciones (4,2%) y acotado por la reducción del volumen de carga de importación (-
3,7%). Mientras que el movimiento de carga total en los puertos de Barranquilla,  
Cartagena y Buenaventura fue de 5,1% a noviembre, destacándose, el resultado del puerto 
de Barranquilla (12,8%). 
 
Las ventas externas del Valle del Cauca llegaron a USD 1.931 millones, lo que representó 
una caída de 7,7% frente al año inmediatamente anterior. Se destacan las exportaciones de 
Confitería (15,3%) y Confecciones (12,8%). En cuanto a los destinos de las 
exportaciones, Ecuador, EE.UU y Venezuela concentraron el 47,4% del total de ventas 
externas del departamento a noviembre de 2013. No obstante, el crecimiento del valor de las 
exportaciones a estos destinos fue menor comparado con el mismo periodo del año anterior. 
Las ventas a Ecuador se incrementaron 1,2% (en 2012 aumentaron 4,4%), a Venezuela 
8,3%, (en 2012 fue 18,8%) y, por el contrario, las exportaciones a EE.UU se redujeron en 
26,8% (en 2012 aumentaron 6%).  

 

3.2.3.3.1. Análisis de competitividad  del Valle del Cauca: Indicador de CEPAL 

 

Según el escalafón de competitividad 2012/2013  de la CEPAL, se observa que aunque el 
Valle del Cauca sostiene el tercer puesto en el ranking y lidera el grupo de alta 
competitividad con 69 puntos, su calificación disminuyó en 1,9 puntos frente al ranking 
realizado en el 2009. Según el informe, durante la última década, Bogotá y Antioquia se 
mantienen como líderes, seguidos por Valle del Cauca y Santander, con Risaralda, 
Atlántico y Caldas, que se consolidan como seguidores de alta competitividad. 
 
En el perfil  del Valle del Cauca según el informe de la CEPAL se destaca que el departamento 
se consolida como un territorio  de alta competitividad, con baja heterogeneidad en los 
factores que la miden. Se mantiene alto en fortaleza de la economía y mantiene liderazgo 
en infraestructura, con avances recientes en capital humano hacia el liderazgo, con un 
comportamiento inestable en ciencia y tecnología, pero con ascenso a un nivel medio alto 
en gestión y finanzas públicas, se mantiene en un nivel medio alto en seguridad, con 
liderazgo en requerimientos básicos y una constancia en un nivel alto en modernidad. 
Sin embargo la CEPAL hace énfasis en que Valle debe consolidar distinciones positivas en 
modernidad, en especial en desarrollo económico, ciencia y tecnología, gestión pública y 
seguridad. 
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3.3. Entorno  tecnológico  

3.3.1. Contexto internacional  
 
La estructura productiva mundial ha estado cambiando significativamente  a raíz de cuatro 
grandes tecnologías a saber: biotecnología, nanotecnología, nuevos materiales tecnologías de 
la información y la comunicación. 

 
Según el Global Information  Technology Report 2013 (Informe Mundial sobre la 
Tecnología de la Información 2013), la mayoría de las economías en desarrollo no han 
logrado aún crear las condiciones necesarias para cerrar la brecha digital  que existe con 
las economías avanzadas. Finlandia, Singapur y Suecia encabezan el Índice de Tecnologías 
de la Información. Chile, Panamá, Uruguay y Costa Rica están a la cabeza de la clasificación 
regional en América Latina. Estados Unidos ocupa el 9º lugar, en tanto que México y Brasil 
han logrado mejoras. 
 
A pesar de los esfuerzos realizados en la última década por mejorar la infraestructura de las 
tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en las economías en desarrollo, 
hay una nueva brecha digital que persiste en la forma en que los países aprovechan las 
TIC para lograr competitividad y bienestar, según la 12ª edición de The Global Information  
Technology Report (Informe Global sobre la Tecnología de la Información), publicado bajo 
el tema de Crecimiento y Empleo en un Mundo Hiperconectado, sugiere que las políticas 
nacionales de algunas economías en desarrollo no están logrando traducir  las inversiones 
realizadas en TIC en beneficios tangibles en términos de competitividad, desarrollo y 
empleo. Esto se suma a la profunda brecha digital  ya existente entre las economías 
avanzadas, que las separa en cuanto al acceso a infraestructura y contenido digital. Según 
el Índice de Tecnologías de la Información (NRI en sus siglas en inglés) del informe, que 
mide la capacidad que tienen 144 economías de aprovechar las TIC para lograr crecimiento 
y bienestar, Finlandia (1º), Singapur (2º)  y Suecia (3º)  ocupan los tres primeros puestos. 
Países Bajos (4º), Noruega (5º), Suiza (6º), Reino Unido (7º), Dinamarca (8º), Estados 
Unidos (9º)  y Taiwan, China (10º)  completan los diez primeros lugares. En América Latina, 
Chile fue el país que más se destacó tras ganar 5 lugares, pasando al puesto 34º en la 
clasificación mundial. Brasil y México también subieron en la clasificación, a los puestos 
60º y 63º, respectivamente.  
 
Colombia, Uruguay y Panamá se han convertido en campeones de la administración 
electrónica y la conectividad. En  Colombia,  las conexiones  a internet  se  han triplicado  a 
6,2  millones en  los  últimos 2,5 años. En Uruguay, las pequeñas y medianas empresas de 
alta tecnología contribuyeron las exportaciones de tecnología de $ 50 millones en 2000 a $ 
225 millones en 2010. Pese a estas buenas cifras, hay que advertir que aún existen desafíos 
por resolver; por ejemplo, los fondos públicos para construir  la infraestructura son 
limitados, y muchos ciudadanos no pueden permitirse  el acceso a internet.  
 

3.3.2. Contexto nacional  
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación TIC que abarcan equipos, 
aplicaciones informáticas, satélites y las telecomunicaciones están teniendo un gran 
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efecto a nivel de diferentes sectores productivos y de la sociedad dentro de un país. En 
la década de los 90, Colombia crea el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología para 
integrar y  dinamizar  las  estrategias  de  desarrollo  tecnológico,  con  el  propósito de 
modernizar la competitividad a nivel industrial ; a modo de ejemplo, el crecimiento anual 
promedio del sector TIC como un todo ha sido del orden de 9,9% nominal durante la última 
década, pasando de 14 billones de pesos en el año 2002 a 36 billones en 2012 (5,5% 
del PIB nominal). A pesar de este esfuerzo, el sistema aun tiene deficiencias para 
promover una sociedad del conocimiento en el país, lo que lo hace vulnerable a continuar 
rezagado tecnológicamente, dado que el colombiano promedio no posee habilidades para 
el uso de la tecnología.  

3.3.3. Contexto regional 
 

La Red Universitaria de Alta velocidad del Valle del Cauca, RUAV, con sede en Cali, es la red 
académica del Valle del Cauca que promueve el intercambio de información entre 
universidades y centros de investigación utilizando nuevas tecnologías de 
telecomunicaciones y facilitando el desarrollo de proyectos interinstitucionales de 
investigación y educación, que mejoren la competitividad y el desarrollo social de la región. 
Asociando instituciones educativas, de investigación y salud, con el propósito de gestionar 
proyectos colaborativos y negociaciones conjuntas que los beneficien a todos. 
 
RUAV aumenta la interacción entre sus instituciones afiliadas para compartir  información, 
experiencias y recursos, apoyando y originando soluciones prácticas y oportunas que 
dinamizan e incentivan el desarrollo tecnológico de las instituciones, para integrar una 
red de alta velocidad que las interconecta, con el fin de participar  activamente en el 
proyecto de la Red Nacional Académica de Tecnología Avanzada, promovido por el 
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.  
 
 

3.4. Entorno político  - jurídico  

3.4.1. Ley 30 de 1992: un breve contexto  
 

La Ley 30 de 1992 es la ley de Educación Superior que actualmente está en proceso de 
reforma con el fin de reestructurar  el mercado laboral en función de las nuevas formas de 
acumular capital para ser competente a  nivel  global.  Lo que  se  pretende  entonces es  
que  el  mercado  laboral del  futuro  esté conformado por una pequeña elite de 
profesionales con alta formación académica para desempeñar cargos directivos y 
servicios especializados, otro grupo de profesionales con formación intermedia y funcional y 
finalmente una gran cantidad de personas con un nivel educativo técnico y tecnológico 
con conocimientos básicos y flexibles que se presten para ejecutar distintas tareas. 
 
Como lo presentan las cifras, el presupuesto anual por cada estudiante matriculado en 
pregrado o posgrado es de 4.764.164 (8,060.000, billones de pesos dividido  por 
1.691.797 estudiantes) ya sea que pertenezca a una institución  pública o privada; 
igualmente para las instituciones públicas es de 4,557.635  (4,24 billones de pesos 
dividido  por 930.307 estudiantes), que en comparación con México, ambos se encuentran 
por debajo de la mitad del presupuesto per cápita de éste país. 



 

 

 29 

 
Si bien el acceso a la Educación Superior es un derecho, en ninguno de los artículos 
contenidos en la reforma a la Ley se hace alusión a este aspecto. Según la caracterización 
acogida por las Naciones Unidas el derecho a la educación tiene cinco aspectos básicos: la 
asequibilidad o disponibilidad, la accesibilidad, la adaptabilidad o permanencia de los 
estudiantes, la aceptabilidad o la calidad y el respeto por la diversidad que no se toman en 
cuenta por el proyecto de ley en mención. 
 

Según el Banco Mundial en su informe del año 2009, en un estudio realizado a estudiantes 
de 15 años de edad a 57 países, Colombia se encuentra entre los más deficientes reportando 
las calificaciones más bajas en lectura, matemáticas y ciencias. Para la primera, el puntaje 
fue de 381 puntos que en comparación con Corea son 171 puntos menos quien fue el 
mejor en esta área, en matemáticas el promedio fue de 370 puntos, 179 puntos por 
debajo de las de China, Taipei y Finlandia, los desempeños más altos en esta materia, y 
por último, en el área de ciencias obtuvo un puntaje de 388, 178 puntos por debajo de 
Finlandia quien obtuvo el mayor puntaje, lo que expone que no es solamente la Educación 
Superior la que se debe mejorar sino que debe ser el sistema educativo en general para 
lograr tener un mejor desarrollo a nivel social, polít ico, cultural y económico en Colombia.  

 

3.4.2. Sistema General de Regalías 

 

El Artículo 361 de la Constitución Política de Colombia de 1991 estabÌÅÃÅ ÑÕÅȡ Ȱ,ÏÓ ÉÎÇÒÅÓÏÓ 
del Sistema General de Regalías se destinarán al financiamiento de proyectos para el 
desarrollo social, económico y ambiental de las entidades territoriales; al ahorro para su 
pasivo pensional; para inversiones físicas en educación, para inversiones en ciencia, 
tecnología e innovación; para la generación de ahorro público; para la fiscalización de la 
exploración y explotación de los yacimientos y conocimiento y cartografía geológica del 
subsuelo; y para aumentar la competitividad general de la economía buscando mejorar las 
condiciones sociales de la ÐÏÂÌÁÃÉĕÎȱȢ De igual manera, dentro del Acto legislativo 05, el 10% 
de los ingresos obtenidos mediante el Sistema General de Regalías es para el Fondo de 
Ciencia, Tecnología e innovación (Colciencias) con el objetivo de financiar proyectos 
regionales acordados entre las entidades territoriales y el gobierno Nacional.  

 
Para el Valle del Cauca y para la Universidad del Valle, la financiación de proyectos de alto 
impacto regional que mejoren el desarrollo socioeconómico del departamento, es una 
oportunidad que debe ser aprovechada y potencializada a partir de los recursos entregados 
por el Sistema General de Regalías, en particular los asignados al Fondo de Ciencia, Tecnología 
e Innovación. En tal sentido, es importante señalar que este tipo de proyectos que resultan ser 
estratégicos, tanto para el departamento como para la Universidad, contribuyen al desarrollo 
instituci onal y la gobernabilidad en el departamento, coadyudando a solucionar problemas 
estructurales ocasionados por situaciones relacionadas con el conflicto armado, el 
narcotráfico, el clientelismo y la corrupción político-administrativa que, aunque son 
problemáticas de orden nacional e internacional, han tenido una mayor repercusión en el 
contexto a nivel económico, político, social, ambiental y territorial del Valle del Cauca. 
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3.5. Entorno geofísico  

3.5.1. Contexto nacional  
 
El presente capitulo fue elaborado con la colaboración del profesor Luis Marino Santana, 
perteneciente al Departamento de Geografía,  Facultad de Humanidades de la Universidad 
del Valle. 
 
Colombia, el séptimo país de mayor extensión en América, se encuentra ubicado en la 
esquina noroccidental de suramérica, lo que determina unas condiciones geográficas muy 
parti culares. Está localizada en una zona de interacción -choque- de tres placas tectónicas: 
Nazca, Suramericana y Caribe, situación que configuró la formación de los Andes y su 
fragmentación en tres ramales (cordilleras Occidental, Central y Oriental) y la aparición de la 
Sierra Nevada de Santa Marta, así como los valles interandinos y planicies costeras e 
interiores. Existe, por tanto, variadas características geológicas, de relieve, climáticas y 
biológicas, en donde se establecen una diversidad de ecosistemas y especies de fauna y flora, 
recursos naturales (renovables y no renovables) y posibilidades para implantar sistemas 
productivos. 
 
El país es catalogado a nivel mundial como uno de los más mega diversos dentro de un grupo 
de 14 naciones que cuenta con índice de biodiversidad; a pesar de que sólo ocupa el 0,22% 
de la superficie terrestre, contiene el 10% de las especies reconocidas en el planeta10. Más 
concretamente, a  nivel mundial, ocupa el primer lugar en aves y anfibios; segundo lugar en 
especies de plantas y peces dulceacuícolas, y tercer puesto en reptiles y mariposas11. El país 
cuenta también con una gran diversidad étnica y cultural, derivada de la presencia e 
integración (mestizaje) de las culturas indígena, hispánica y negra. En consecuencia, en las 
distintas regiones naturales del país se han asentado poblaciones étnicas que imprimen a 
cada lugar sus comportamientos, hábitos, tradiciones, folclore y formas de gobierno y de 
ocupación del territorio. Esta condición multicultural y multiétnica de la Nación, es 
reconocida en la Constitución Política de Colombia del 1991. 
 
La población colombiana, proyectada en 45.408.205 millones para el 2010 (Censo Población 
ɀ DANE), se distribuye de manera desigual en el país, siendo la región Andina (30% del área 
del país) la que concentra la mayor cantidad (77% de población), seguido por la región 
Caribe con el 18% de la población; las menos pobladas corresponde a las regiones Pacífico, 
Orinoquia y Amazonia. En general, el poblamiento ha  estado determinado por fenómenos 
asociados con la dinámica socioeconómica predominante en los territorios en distintos 
momentos históricos del país; sin embargo, en las últimas décadas, la tendencia general de 
poblamiento ha sido la concentración de la población en las ciudades, llegando a más del 
70%.  

                                                             
10 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible ɀ Programa Naciones Unidas para el  Desarrollo PNUD.  V   
Informe Nacional de Biodiversidad de Colombia ante el Convenio de Biodiversidad Biológica [en   línea]. 
<http://www.pnud.org.co/sitio.shtml?apc=i1 -----&x=75608#.U3TboPl5Nc8%3Cbr%3E> [citado en 10 de mayo 
de 2014].  
11 Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC (2008). Atlas Básico de Colombia ɀ Tomo I. IGAC. Bogotá: 2008. 

 

http://www.pnud.org.co/sitio.shtml?apc=i1-----&amp;x=75608&amp;.U3TboPl5Nc8%3Cbr%3E
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3.5.2. Contexto regional  
 
El departamento del Valle del Cauca tiene una extensión de 21.195 km2, la que representa el 
1,5% del territorio nacional. Hace parte de las regiones Pacífico y Andina, y tiene como 
límites a los departamentos del Chocó, Caldas y Quindío por el Norte, Quindío y Tolima por el 
Este, Cauca por el Sur y el océano Pacifico y el departamento del Chocó por el Oeste. Desde el 
punto de vista natural, el departamento lo conforman bajo cuatro unidades fisiográficas: 
llanura o plano del Pacifico, cordillera Occidental, valle del río Cauca y el flanco o vertiente 
occidental de la cordillera Central, contando con fuentes hidrográficas que vierten sus aguas 
principalmente en el Pacifico (entre los que se encuentra el río Dagua, Casambre, Calima, 
Dovio, entre otros) y hacia el Magdalena por medio del río Cauca (en éste último 
desembocan los ríos Pance, Cali, Frailes, Desbaratado, Río Frío, La Vieja, entre otros). 
 

Los pisos térmicos que se presentan en el departamento son el cálido (0 a 1.000 metros 
sobre el nivel del mar), con una temperatura promedio anual mayor a 24 grados centígrados; 
templado (1.000 a 2.000 metros), con una temperatura media entre 18 y 24 °C; frío (2.000 a 
3.000 metros de altitud), con temperatura entre 12 y 18 grados; y muy frío y páramo (3.000 
a 4295 msnm), con temperaturas entre 8 y 12 grados. Las alturas más prominentes del 
departamento, con respecto al nivel del mar, corresponden al Pico de Iraca (Florida) a 4.295 
msnm., Páramo de Barragán (Tuluá) a 4.300 metros y páramo Las Hermosas (Tuluá) a 4.205 
msnm. Las mayores precipitaciones ocurren en la planicie del pacífico, en el municipio de 

Buenaventura, con valores mayores a 9.000 mms (Estación climática Yurumanguí  San 
Antón); las menores precipitaciones ocurren en la vertiente oriental de la cordillera 
Occidental, en los municipios de Vijes y La Unión, con valores entre 800 y 950 milímetros12. 
Por lo anterior, el departamento muestra una variedad de productos y cultivos, donde se 
destacan la caña de azúcar, el café, peces y marisco, plátano, vid, frutales, madera, entre 
otros; también es común el turismo agrorural, desarrollado en los climas templado y frío, así 
como el turismo de playa en la zona de Juanchaco y Ladrilleros.  

 

En cuanto a la división administrativa, el departamento cuenta con 42 municipios y 88 
corregimientos. Por otra parte, según datos suministrados por el Censo 2005, la población en 

el Valle del Cauca era de 4.161.165 habitantes, con la mayor concentración de población en 
la ciudad de Cali (2.119.908), asentándose el 98% de la población en la zona urbana. Desde 
el punto de vista étnico, el departamento del Valle del Cauca es diverso, y corresponde a un 
territorio receptor de población desplazada por el conflicto armado y por la pobreza de los 
departamentos de Cauca, Nariño y Chocó. 
 
La infraestructura vial del departamento está conformada por una red de 8.230 km, entre las 
que se encuentran 690 km de carreteras con doble calzada, las que conectan a la ciudad de 
Cali con la Zona norte (eje cafetero), sur (vía panamericana hacia el Ecuador) y occidente 

                                                             
12  Gobernación del valle del cauca. Historia del Valle  del Cauca. Disponible en: 
<http://www.valledelcauca.gov.co/publicaciones/historia_del_valle_del_cauca_pub> [conusltado en 28 de mayo 
de 2014].  

http://www.valledelcauca.gov.co/publicaciones/historia_del_valle_del_cauca_pub
http://www.valledelcauca.gov.co/publicaciones/historia_del_valle_del_cauca_pub
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(Buenaventura). Además, el departamento del Valle posee dentro de su superficie cinco 
aeropuertos, convirtiéndolo en la segunda mejor infraestructura aeroportuaria del país 
entre los que se encuentran el Alfonso Bonilla Aragón (tercero más importante de Colombia 
por su ubicación); Gerardo Tobar López (Buenaventura); Santa Ana (Cartago) y Heriberto Gil 
Martínez (Tuluá). 
 
Las principales actividades económicas que se desarrollan en el departamento del Valle del 
Cauca son la producción de cultivos de caña de azúcar, actividades relacionadas con la 
industria (13,8% del valor agregado nacional), y laboratorios farmacéuticos y servicios 
(hoteles, restaurantes, industrias manufactureras y de comercio principalmente).  
 

3.6. Entorno  social  y demográfico  

3.6.1. Contexto nacional  
 

Según información del Banco Mundial13 en Colombia hay 47,6 millones de habitantes, en el 
año 2014, de los cuales, el 74% habita en zonas urbanas. El país está por encima del 
promedio internacional: la población mundial urbana se estimaba en 51.3% en 2010, de 
acuerdo con los datos de Naciones Unidas. 
 
!ÕÎÑÕÅ ÓÅ ÄÅÍÕÅÓÔÒÅ ÕÎÁ ÓÉÇÎÉÆÉÃÁÔÉÖÁ ȰÄÉÓÍÉÎÕÃÉĕÎ ÄÅ ÌÁ ÐÏÂÒÅÚÁȱ ÓÅÇĭÎ ÌÏÓ ÄÁÔÏÓ 
presentados por el Banco Mundial, para el año 2000 el índice de Gini (El índice de Gini mide 
hasta qué punto la distribución del ingreso entre individuos u hogares dentro de una 
economía se aleja de una distribución perfectamente equitativa), era del 58,7% y para el 
2010 fue de 55,6% evidenciando una leve disminución respecto a la desigualdad de los 
ingresos en Colombia. El país tiene el séptimo coeficiente de Gini más alto del mundo y una 
de las razones para que esta situación se siga presentando es que el 80% de todas las 
transferencias monetarias realizadas beneficiaron al 20% más rico de la población mientras 
que para los sectores más bajos y vulnerables solo fue del 3%; otra de las razones que genera 
esta situación es que el mercado laboral no tiene eficacia a la hora de permitir el acceso a 
empleos de alta calidad, sino que por el contrario se sigan incrementando actividades 
económicas de tipo informal. 
 
En Colombia, la tasa de desempleo para el año 2014 fue del 9,1%, cifra menor que en 14 años 
anteriores según el DANE14, además esta misma tasa fue del 7,1% para los hombres y 10.7% 
paralas mujeres. De igual manera, la tasa global de participación (tamaño relativo de la 
fuerza de trabajo, relación porcentual entre la población económicamente activa y la 
población en edad de trabajar) fue de 64,2% y la Tasa de Ocupación fue del 58,4%. La 
esperanza de vida al nacer, en promedio, para el país, entre los años 2010-2015, según 
proyecciones del DANE, será para los hombres de 73,08 años y para las mujeres durante el 
mismo periodo es de 78,54 años en promedio. 

                                                             
13 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE - BANCO MUNDIAL (2014). Evaluaciones de 
políticas nacionales de Educación: La Educación Superior en Colombia [en línea]. <DOI 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264180710 -es> [citado en febrero 21 de 2014].   
14 Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).   Encuesta   continua   de   hogares   [en   línea]. 
http://www.dane.gov.co/index.php/mercado -laboral/empleo-y-desempleo [consultado en 11 de octubre de 
2015]. 

http://dx.doi.org/10.1787/9789264180710-es
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3.6.2. Contexto regional  
 

Según información presentada por el DANE incluida en el censo 2005, el 97,8% del 
departamento del Valle del Cauca tiene conexión a energía eléctrica, el 89,7% posee 
alcantarillado, el 94,0% acueducto, y el 46,8% tiene gas natural (lo anterior es del año 2010). 
Sin embargo, el índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) para el departamento es 
del 15,7%, cifra significativa dado que todavía se presentan condiciones de pobreza extrema. 
Por otra parte, frente al principal tipo de vivienda que se encuentra en el departamento el 
69,7% de las viviendas están conformadas por casas; conjuntamente el número promedio de 
personas que conforman un hogar se encuentra en cuatro (4). 
 

Según el censo demográfico de 2005, la población de Valle del Cauca era de 4.015.051 
personas, lo que representaba casi el 10% del total del país. El 27,2% de esta población 
departamental era afrodescendiente, de hecho, concentraba entonces un cuarto de todos los 
afrodescendientes del país. Por el contrario, se trata de un departamento con poca presencia 
indígena (perfil sociodemografico del Valle del Cauca). Actualmente, hay mayor población 
femenina (52,0%) que masculina (48,0%). El 40,1% de la población residente en el 
departamento proviene de otro municipio. 
 
Igualmente, más del 10% de la población mayor de cinco años es analfabeta, lo cual 
repercute en el porcentaje en la asistencia a establecimientos educativos en población de 3 a 
24 años que es del 66,7%; el 35,9% ha alcanzado el nivel de educación secundaria y el 35,2% 
de primaria y solamente el 12,0% ha alcanzado el nivel de Educación Superior y de 
posgrado. 
 
De igual manera, según proyecciones del DANE entre los años 2010-2015, la edad media de 
fecundidad para el departamento es de 27,92 años, y la tasa de fecundidad por cada mil 
mujeres es del 60,80%. La tasa bruta de natalidad será de 16,44 y la de mortalidad de 6,07 
(en miles). Igualmente, la esperanza de vida al nacer para el departamento durante el mismo 
periodo es de 79,96 años para las mujeres y de 70,95 años para los hombres, lo que permite 
observar que son las mujeres quienes tienden vivir en promedio 9 años más que los 
hombres. 
 
Respecto a indicadores del mercado laboral para Cali durante 2014, según DANE, la 
desocupación fue de 13,1 %, cifra que resulta ser un punto porcentual menos que lo 
obtenido en 2013, cuando se tuvo un 14,2 %. De igual manera, la ciudad ocupó el segundo 
puesto entre las 24 principales áreas del país en nivel de ocupación, con el 58 %. Las 
actividades productivas que más contribuyeron a ȬÊÁÌÏÎÁÒȭ ÅÌ ÍÏÔÏÒ ÄÅÌ ÅÍÐÌÅÏ ÅÎ #ÁÌÉȟ 
resultaron ser comercio, restaurantes y la hotelería15. 
 
Respecto a las características étnico-raciales de la ciudad, el 0.46% de sus habitantes se 
autoreconoce como indígena, el 26.07% como negro, mulato o afrocolombiano, el 73.18% no 

                                                             
15 Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE (2015).   Encuesta   continua   de   hogares   [en   
línea]. http://www.dane.gov.co/index.php/mercado -laboral/empleo-y-desempleo [consultado en 11 de octubre de 
2015]. 
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se autoreconoce en ningún tipo de etnia y el 0.22% no proporcionó información al respecto, 
lo que define a Cali como la ciudad con mayor concentración de población afrocolombiana 
del país16. Por otra parte, las comunas que presentan mayores cifras en cuanto a la tasa de 
crecimiento promedio anual (1993-2005), de la población, son: la comuna 5 con el 3,82%, 
comuna 1 con el 3,67%, comunas 6 y 18 con el 3,02%, comuna 2 con el 2,77% y la comuna 
14 con el 1,99%. 

3.6.2.1. Comparación de indi cadores sociales del Valle del Cauca con otros 
departamentos 17 
 

El Valle del Cauca viene sufriendo a lo largo del siglo XX una situación causada por la 
instauración de varios modelos de desarrollo que crearon grandes brechas sociales a nivel 
territorial, co n incidencia directa en los niveles de pobreza, desigualdad y violencia, negando 
oportunidades para el desarrollo humano tanto para la población en general como para la 
población indígena, campesina y afrodescendiente, afectando de manera drástica las 
dinámicas del ciclo vital y las dinámicas de protección de los derechos de las mujeres. A 
continuación, algunos indicadores relacionados con la problemática social del Valle del 
Cauca y su posición frente a otros departamentos de Colombia. 
 
Índice de desarroll o humano 
 

El índice de desarrollo humano en las regiones más representativas de Colombia ha tenido 
poco  crecimiento para el periodo 2000 - 2010. El departamento del Valle del Cauca ha 
presentado una variación del 7,49%, sin embargo, ha permanecido por debajo del IDH de 
Bogotá y Santander.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fuente: Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento, (2014). Con base en United 
Nations Development Programme. Human Development Report. 2. Instit uto de Prospectiva, Innovación y 
Gestión del Conocimiento, 2013. Con base en cálculos INDH 2011, a partir  de proyecciones de población, 
Estadísticas Vitales, Cuentas Nacionales, Encuestas de Hogares DANE. 

 

                                                             
16 Gallego, H. y Urrego, D. (2012). Análisis externo de la Facultad de Ciencias de la Administración de la 
Universidad del Valle. Cali: 2012. 321 p.  
17 Este Capítulo es tomado del documenÔÏ Ȱ%Î cifr aÓȱȟ Proyecto Visión 2032 del Valle del Cauca; realizado 
durante el año 2013 por el Gobierno Depart amental con la conducción técnica del Departamento 
Administr ativo de Planeación, bajo contrato realizado por el Instituto de Prospectiva de la Universidad del 
Valle.  

 
Figura 4. Indíce de Gini, Colombia 1991 -2012  














































































































































































































































































































































































