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Introducción 

La Universidad Tecnológica de Chocó - Diego Luis Córdoba, una institución educativa reconocida 

en Colombia, está comprometida con su desarrollo continuo y estratégico para mejorar la calidad 

y el acceso a la educación en la región de Chocó y en el país. Como parte de este compromiso, la 

universidad ha elaborado su Plan de Desarrollo Institucional 2024-2034. El primer documento de 

este plan, el Análisis de Entorno, es un extenso examen de los diversos factores que influyen y 

moldean la institución y su entorno. Este análisis es crítico para el desarrollo y la implementación 

efectiva del Plan de Desarrollo Institucional. 

El Análisis de Entorno comienza con una evaluación global que comprende factores 

políticos, sociales, económicos, tecnológicos, ambientales, educativos y factores transversales 

(Kotler et al., 2016). Este enfoque holístico permite una comprensión completa de los problemas 

globales y cómo pueden impactar en la universidad y en la educación superior en general (Altbach 

et al., 2019). 

Posteriormente, el análisis se centra en los factores nacionales que impactan en la 

universidad, abordando nuevamente los temas políticos, sociales, económicos, tecnológicos y 

ambientales, así como los asuntos educativos específicos de Colombia. Este análisis nacional es 

fundamental para comprender cómo la situación política, económica y social del país puede afectar 

la educación superior. 

El tercer nivel de análisis es el regional, que considera factores políticos específicos de la 

región de Chocó, proporcionando una comprensión más detallada de los desafíos locales que 

enfrenta la universidad. 
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El cuarto nivel de análisis es institucional. Aquí, la universidad realiza una autoevaluación 

en profundidad, examinando aspectos tales como la caracterización de la comunidad universitaria, 

la oferta académica, los programas acreditables, la investigación, la cobertura con programas de 

bienestar, la transformación digital, la infraestructura física y tecnológica y los proyectos en 

desarrollo (Tight, 2018). 

El último nivel de análisis brinda una aproximación específica al contexto de la 

Universidad Tecnológica de Chocó, presentando desafíos específicos, procesos y procedimientos, 

así como una evaluación de su posición en los rankings universitarios y los logros de sus 

científicos. 

En conjunto, este Análisis de Entorno ofrece una visión completa y rigurosa del contexto 

en el que opera la Universidad Tecnológica de Chocó - Diego Luis Córdoba. Este análisis 

proporciona una base sólida para la planificación estratégica y el desarrollo institucional, y será un 

recurso invaluable para guiar la universidad hacia su visión del futuro. 
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ANÁLISIS DE CONTEXTO 

1. ANÁLISIS GLOBAL 

Cada vez son más los cambios dados a nivel mundial que impactan de manera directa el sistema 

de educación superior, y la Universidad Tecnológica del Chocó no es ajena a estos cambios (Lévy, 

2007), por lo cual se analizan a continuación aspectos políticos, económicos, sociales y por 

supuesto educativos. La globalización entendida como un proceso que va mucho más allá de lo 

económico tiene gran incidencia para el sector educativo (Altbach, Reisberg, & Rumbley, 2009) y 

es necesario que la universidad identifique todos aquellos factores a los que se debe apuntar desde 

las diferentes líneas1 que aborda (Morin, 2016). 

 

 
1 Las universidades desempeñan múltiples roles que son esenciales para su funcionamiento y para la sociedad en su 

conjunto. Primordialmente, la educación y el aprendizaje son las funciones más fundamentales de las universidades, 

y esto abarca la implementación de currículos académicos, la administración de programas de grado y posgrado, así 

como la prestación de servicios de apoyo al aprendizaje (Bok, 2015). 

 

La investigación también es un aspecto crucial del trabajo de las universidades, e implica una variedad de actividades 

que incluyen la creación de laboratorios de investigación, la publicación de trabajos académicos, la organización de 

conferencias y eventos de investigación, y la administración de programas de doctorado (Clark, 1998). 

 

Además, las universidades a menudo participan en servicios comunitarios, contribuyendo a sus comunidades locales 

y globales a través de programas de extensión, iniciativas de servicio público, y esfuerzos para abordar problemas 

sociales o ambientales (Jacoby, 2009). 

 

Las universidades también desempeñan un papel vital en el desarrollo del capital humano, ayudando a preparar a los 

estudiantes para el mundo laboral y la sociedad en general a través de programas de mentoría, capacitación en 

habilidades blandas, y servicios de orientación profesional (Marginson, 2016). 

 

Cada vez más, las universidades están fomentando la innovación y el espíritu empresarial a través de incubadoras de 

negocios, competencias de ideas de negocios, y programas de educación empresarial (Etzkowitz, 2003). 

 

Además, las universidades también se enfocan en las relaciones internacionales y la globalización, estableciendo 

relaciones con instituciones en otros países para promover una mayor comprensión y cooperación global (Altbach & 

Knight, 2007). 
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Sin lugar a duda unas de las situaciones de gran impacto vivida recientemente ha sido la 

pandemia COVID-19 que deja grandes cambios, entre los cuales se destaca la virtualización de la 

educación, ya desde antes se tenía la formación virtual como una opción para quienes por facilidad 

de tiempo y espacio quisieran hacerlo, pero a raíz del confinamiento vivido, esta virtualización se 

convirtió más que en una opción, en una obligación para continuar los procesos formativos. Para 

el trabajo también se fortalecen los medios virtuales, es necesario que los profesionales cuenten 

cada vez más con mayores habilidades para trabajar de manera remota y esto implica no solo el 

fortalecimiento de las habilidades blandas sino también de habilidades duras acorde a sus puestos 

de trabajo, lo que debe inculcarse desde el proceso de formación. 

Por lo anterior, las universidades deben ahora adaptarse a que todos sus procesos 

formativos, de investigación y de asesoramiento se realicen de manera híbrida y para esto deben 

enfilar esfuerzos desde la contratación del personal que para ello requieren. 

1.1. Factores Políticos 

- Políticas gubernamentales: En general, se está viendo un mayor énfasis en la educación 

y la formación de habilidades técnicas en los planes y programas de gobierno en muchos países 

del mundo. También se están enfocando en fomentar la investigación y la innovación para impulsar 

el crecimiento económico. Por lo tanto, la universidad debe considerar cómo puede adaptar su plan 

 

 
Finalmente, las universidades deben ocuparse de una serie de cuestiones de gestión y administración, incluyendo la 

financiación, la gestión de personal, la infraestructura y las instalaciones, y el cumplimiento de las normativas (Dill, 

1999). 
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estratégico para alinear su oferta académica y servicios con las necesidades y prioridades de los 

gobiernos locales y nacionales2 (OECD, 2019).  

- Normativas y regulaciones: A nivel mundial, se están implementando normativas y 

regulaciones más estrictas para la acreditación y calidad de los programas académicos. En este 

sentido, la Universidad Tecnológica del Chocó debe estar al tanto de estas tendencias y trabajar en 

mejorar la calidad de sus programas para cumplir con los estándares nacionales3 e internacionales4 

(Hazelkorn, 2015). 

 

 
2 En este sentido, el Plan Nacional de Desarrollo “Colombia: Potencia Mundial de la Vida” 2022-2026, enfatiza el 

desarrollo de competencias para el trabajo y el desarrollo del capital humano, donde la Universidad Tecnológica de 

Chocó como principal ente educativa en el territorio debe ser el dinamizador de esta política pública. 
3 Entre otros:  

- Consejo Nacional de Acreditación (CNA): El CNA es el responsable de llevar a cabo el proceso de acreditación 

de alta calidad de las instituciones de educación superior y de los programas académicos. 

- Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES): Las instituciones deben registrar todos sus 

programas académicos en el SNIES. 

- Fondo de Desarrollo de la Educación Superior (FODESEP): Este fondo proporciona apoyo financiero a las 

instituciones de educación superior. 

- Decreto 1075 de 2015: Este decreto unificado reúne todas las normativas existentes sobre la educación superior 

en Colombia. 

- Ley 30 de 1992: Esta ley establece el marco general para la educación superior en Colombia, incluyendo la 

acreditación y calidad de programas académicos. 

- Sistema Nacional de Acreditación establecido por la Ley 1740 de 2014 y el Decreto 1075 de 2015: Este sistema 

busca asegurar y mejorar la calidad de la educación superior, mediante la evaluación y acreditación de 

instituciones y programas. 

- Resolución 2048 de 2016: Establece los estándares mínimos de calidad y los procedimientos para la acreditación 

de programas. 

 
4 Entre otros:  

- Normas de la UNESCO: La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO) ha desarrollado varias normas y directrices para promover la calidad de la educación superior. Estas 

incluyen la Convención sobre el Reconocimiento de Cualificaciones relativas a la Educación Superior en la 

Región de Europa (Lisboa, 1997) y las Directrices sobre Garantía de la Calidad en la Educación Superior 

Transnacional (2005). 

- Los estándares y directrices europeos para la garantía de calidad en el Espacio Europeo de Educación Superior 

(ESG). 

- Códigos de conducta de la Unión Europea: La Unión Europea ha desarrollado un conjunto de códigos de conducta 

para la educación superior, incluyendo el Código de Conducta Europeo para el Reclutamiento Internacional de 

Estudiantes (2004). 

- Los principios de la Red de Agencias de Garantía de la Calidad de la Educación Superior (INQAAHE), que 

promueven la transparencia y la mejora continua en la educación superior. 
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- Relaciones con el gobierno: En algunos países, se están fortaleciendo las relaciones entre 

las universidades y los gobiernos, con el objetivo de establecer asociaciones estratégicas y 

colaboraciones para fomentar la investigación y la innovación. La Universidad Tecnológica del 

Chocó puede considerar la posibilidad de establecer alianzas con el gobierno para trabajar en 

proyectos conjuntos5 que fomenten el desarrollo de la región (Bleiklie, Enders & Lepori, 2017). 

- Estabilidad política: La estabilidad política en muchos países del mundo se ha visto 

afectada por factores como la polarización política6, el aumento del extremismo y la propagación 

 

 
- Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE): La OCDE también ha desarrollado 

directrices para la calidad de la educación superior, incluyendo el Programa Institucional de Evaluación de la 

Calidad (IQA). 
5 Entre otros: 

- Investigación y Desarrollo (I+D): La universidad puede participar en convocatorias de proyectos de I+D 

financiados por el gobierno, como los que promueve Colciencias (ahora conocido como el Ministerio de Ciencia, 

Tecnología e Innovación). Estos proyectos pueden estar orientados a solucionar problemas locales y nacionales 

en áreas como medio ambiente, tecnología, salud, educación, entre otros. 

- Educación para Todos: La universidad puede colaborar con el Ministerio de Educación Nacional en programas 

que busquen incrementar el acceso y la calidad de la educación en la región del Chocó. Estos programas pueden 

incluir capacitación para docentes, creación de material didáctico, y programas de apoyo para estudiantes de bajos 

recursos. 

- Preservación Cultural y del Medio Ambiente: La universidad puede trabajar con el Ministerio de Cultura y el 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en proyectos que busquen preservar y valorar la rica diversidad 

cultural y ambiental del Chocó. Esto puede incluir investigaciones sobre flora y fauna local, proyectos de 

educación ambiental, y la documentación y promoción de prácticas culturales locales. 

- Desarrollo de Infraestructura: La universidad puede trabajar en conjunto con el gobierno en proyectos de 

desarrollo de infraestructura en la región. Esto podría incluir la construcción de nuevas instalaciones educativas, 

laboratorios de investigación, o centros de tecnología. 

- Innovación y Emprendimiento: La universidad puede colaborar con el gobierno en el desarrollo de un ecosistema 

de innovación y emprendimiento en la región. Esto podría incluir programas de formación en emprendimiento, 

convocatorias para la creación de start-ups, o la creación de una incubadora o parque tecnológico. 

- Salud Pública: La universidad puede participar en proyectos de investigación y desarrollo en salud pública en 

colaboración con el Ministerio de Salud y Protección Social. Esto puede incluir investigación en enfermedades 

prevalentes en la región, programas de promoción de la salud, o la formación de personal médico y de enfermería. 
6 La "polarización política" se refiere al fenómeno por el cual las opiniones y actitudes de las personas en el espectro 

político se distancian y se convierten en extremas, con poca o ninguna superposición de puntos de vista. Esto puede 

manifestarse en varias formas, incluyendo fuertes desacuerdos sobre políticas específicas, desdén o desconfianza hacia 

aquellos del partido político opuesto, y una creciente tendencia hacia el partidismo y el extremismo (Baldassarri & 

Gelman, 2008). 

 

La polarización puede ser problemática para la gobernabilidad y la estabilidad política de un país, ya que puede 

fomentar el conflicto y dificultar el compromiso y el consenso en cuestiones importantes. Además, la polarización 
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de la desinformación. Por lo tanto, la universidad debe estar atenta a estos riesgos y establecer 

planes de contingencia para garantizar la continuidad de sus operaciones en caso de situaciones de 

inestabilidad política (Von Hagen & Zimmermann, 2019). 

- Incentivos gubernamentales: En muchos países, se están implementando incentivos 

gubernamentales para fomentar la innovación y la investigación en las universidades. La 

Universidad Tecnológica del Chocó debe estar al tanto de estos incentivos y considerar la 

posibilidad de solicitar financiamiento para proyectos de investigación y desarrollo de nuevas 

tecnologías (European Commission, 2021). 

1.2. Factores Sociales 

- Demografía: La demografía es un factor social importante que puede influir en la demanda 

de educación superior. Es importante analizar la población de la región y su distribución por edad, 

género, nivel socioeconómico, etc. para identificar las necesidades educativas y adaptar la oferta 

académica de la universidad para satisfacerlas. En todo el mundo, la población está envejeciendo 

y la demanda de educación superior está aumentando. Es importante que la universidad se adapte 

a estas tendencias y ofrezca programas académicos que satisfagan las necesidades de los diferentes 

grupos de edad, género y niveles socioeconómicos. Además, se debe tener en cuenta las 

condiciones sociodemográficas, la diversidad cultural y étnica de la región y garantizar la inclusión 

y la equidad en el acceso a la educación superior (Bloom, Canning & Sevilla, 2003). 

 

 
política puede ser alimentada y exacerbada por factores como la desinformación y la propagación de noticias falsas, 

lo que puede fomentar aún más el extremismo y la división (Boxell, Gentzkow, & Shapiro, 2020). 
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- Cultura: La cultura está cambiando rápidamente en todo el mundo, y la universidad debe 

estar al tanto de estos cambios para poder adaptar su oferta académica y servicios en consecuencia. 

La tecnología, la globalización y la diversidad cultural están influyendo en las expectativas y 

valores de los estudiantes, y la universidad debe responder a estos cambios para mantenerse 

relevante y atractiva para los estudiantes (Hofstede, 2001). 

- Tecnología: La tecnología está transformando la educación superior a nivel mundial, y la 

Universidad Tecnológica del Chocó debe estar a la vanguardia de esta transformación. La 

universidad debe utilizar la tecnología de manera efectiva para mejorar la calidad de la educación 

y la experiencia de los estudiantes, ofreciendo programas de educación en línea, plataformas de 

aprendizaje7 personalizadas y herramientas de colaboración digital (Bates, 2015). 

- Competencia: La competencia en el sector de la educación superior está aumentando en 

todo el mundo, y la Universidad Tecnológica del Chocó debe identificar sus fortalezas y 

debilidades en comparación con otras instituciones para mejorar su oferta académica y servicios. 

Es importante que la universidad se diferencie de la competencia a través de la calidad de sus 

 

 
7 Las "plataformas de aprendizaje" son sistemas de gestión de aprendizaje (LMS, por sus siglas en inglés) que ofrecen 

un espacio en línea para la entrega y gestión de contenidos educativos, seguimiento y evaluación de los estudiantes, 

así como la colaboración y comunicación entre estudiantes y profesores. Algunos ejemplos de plataformas de 

aprendizaje son: 

 

- Moodle: una plataforma de aprendizaje de código abierto muy utilizada por universidades y colegios de todo el 

mundo (Dougiamas & Taylor, 2003). 

- Blackboard Learn: otra popular plataforma de aprendizaje que ofrece un sistema integral para gestionar y entregar 

contenido educativo (Watson & Watson, 2007). 

- Canvas: una plataforma de aprendizaje relativamente nueva que se centra en la integración con otras herramientas 

educativas y ofrece una interfaz de usuario intuitiva (Bergamin, Ziska, Werlen, & Siegenthaler, 2012). 

- Coursera y edX: estas son plataformas de aprendizaje en línea que ofrecen cursos de muchas de las mejores 

universidades del mundo. Estas plataformas son ejemplos de lo que se conoce como MOOCs, o cursos abiertos 

masivos en línea (Liyanagunawardena, Adams, & Williams, 2013). 
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programas académicos, la innovación, la investigación y la oferta de servicios diferenciados 

(Porter, 1998). 

- Necesidades de la comunidad: La Universidad Tecnológica del Chocó debe estar en 

sintonía con las necesidades y demandas de la comunidad local y regional para poder ofrecer 

programas académicos y servicios que satisfagan estas necesidades. Es importante que la 

universidad colabore con empresas, organizaciones y líderes comunitarios para identificar las 

necesidades y demandas de la región y desarrollar programas académicos y servicios que 

respondan a estas necesidades (Morrison, 2006). Unido a las tendencias anteriormente 

mencionadas, cabe resaltar que la situación política y social de los principales países y regiones 

actualmente es compleja y variable en todo el mundo, con desafíos y oportunidades en diferentes 

niveles. Algunos de los aspectos más relevantes son los siguientes: 

- Europa: La Unión Europea se enfrenta a desafíos políticos y económicos significativos, 

incluyendo la crisis migratoria, el Brexit8 y los efectos post-pandemia de COVID-19. Además, hay 

preocupaciones sobre el auge del populismo y el nacionalismo en algunos países, así como la 

creciente polarización política (Hix & Høyland, 2022). 

- Estados Unidos: El país ha experimentado un aumento en la polarización política en los 

últimos años, con un aumento en la retórica divisiva y la violencia política (McCarty, et al., 2016). 

 

 
8 "Brexit" es un término acuñado que combina las palabras "Britain" (Gran Bretaña) y "exit" (salida), y se refiere a la 

decisión del Reino Unido de abandonar la Unión Europea (UE) y la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA). 

Esta decisión fue el resultado de un referéndum que se llevó a cabo el 23 de junio de 2016, en el que una mayoría del 

51.9% de los votantes del Reino Unido eligió abandonar la UE (Hobolt, 2016). 

 

El proceso de Brexit ha planteado muchos desafíos políticos, económicos y sociales, tanto para el Reino Unido como 

para la UE. Algunas de las áreas clave que se han visto afectadas incluyen el comercio, la inmigración, la legislación 

y la cooperación en áreas como la seguridad y la investigación científica (Oliver, 2016). 
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La pandemia de COVID-19 también ha tenido un impacto significativo en la economía y la 

sociedad estadounidense, con una gran cantidad de despidos y cierres de empresas (Bartik et al., 

2020). 

- Asia: La región ha experimentado un rápido crecimiento económico en las últimas 

décadas, liderado por China (Huang, 2010). Sin embargo, también hay desafíos importantes en 

áreas como los derechos humanos, la libertad de prensa y la democracia en algunos países 

(Diamond, 2008). Además, la pandemia de COVID-19 ha tenido un impacto significativo en la 

economía y la sociedad de la región (Pak, McBryde, & Adegboye, 2020). 

- América Latina: La región sigue experimentando inestabilidad política y social, con 

protestas y manifestaciones en varios países. Además, la pandemia de COVID-19 ha agravado la 

situación económica y social, lo que ha llevado a un aumento de la pobreza y la desigualdad. En 

algunos países, como Brasil y México, también hay preocupaciones por el deterioro de las 

instituciones democráticas (Levitsky & Ziblatt, 2018). 

1.3. Factores Económicos 

- Ciclos económicos: Actualmente, la economía mundial está experimentando una 

recuperación después de la recesión causada por la pandemia de COVID-19. Sin embargo, la 

recuperación es desigual entre los países y sectores, lo que puede tener un impacto en el 

presupuesto y los recursos disponibles de las instituciones de educación superior. Las 

universidades deben ser flexibles y estar preparadas para ajustar sus ejecuciones a medida que 

cambien las condiciones económicas (OECD, 2021). 
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- Inflación: A nivel mundial, la inflación está aumentando en algunos países debido a la 

recuperación económica, el aumento de los precios de los commodities y otros factores. Si la 

inflación continúa aumentando, las universidades pueden enfrentar mayores costos para adquirir 

bienes y servicios, por lo cual es necesario que las instituciones realicen análisis cuidadosos de los 

costos y ajustar sus precios y presupuesto en consecuencia (IMF, 2021). 

- Políticas fiscales y monetarias: Las políticas fiscales9 y monetarias10 están siendo 

utilizadas por los gobiernos de todo el mundo para apoyar la recuperación económica después de 

la pandemia. Las universidades deben estar al tanto de estas políticas y ajustar sus planes en 

consecuencia para aprovechar las oportunidades y evitar riesgos financieros (Blanchard & Sheen, 

2019). 

- Competencia: A nivel mundial, la competencia en el sector de la educación superior está 

aumentando, con la aparición de nuevos proveedores de educación en línea y la expansión de 

universidades en todo el mundo. 

- Financiación y recursos: La financiación y los recursos son fundamentales para el 

desarrollo y la sostenibilidad de las instituciones de educación superior. A nivel mundial, los 

proveedores de financiación y los mercados de capital están experimentando cambios importantes, 

 

 
9 Las políticas fiscales se refieren a las decisiones que toma el gobierno en relación con los gastos públicos y los 

impuestos. Por ejemplo, un gobierno puede decidir aumentar el gasto en infraestructura para estimular la economía 

durante una recesión, o puede decidir reducir los impuestos para incentivar el gasto de los consumidores (Mankiw, 

2014). 
10 Las políticas monetarias, por otro lado, son controladas por el banco central y están relacionadas con la oferta de 

dinero en una economía. Esto puede implicar la manipulación de las tasas de interés para incentivar o desalentar el 

endeudamiento y el gasto. Por ejemplo, durante la recesión económica provocada por la pandemia de COVID-19, 

muchos bancos centrales redujeron las tasas de interés para estimular la economía (Blanchard, 2020). 

Estas políticas pueden tener un impacto directo en las universidades, ya que pueden afectar la financiación pública 

para la educación, la disponibilidad de préstamos estudiantiles y la capacidad de los estudiantes y sus familias para 

pagar la matrícula. 
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como la aparición de nuevas formas de financiación y la creciente demanda de inversión 

socialmente responsable. La universidad debe adaptarse a estos cambios y tener un plan estratégico 

sólido para garantizar el acceso a fuentes11 de financiación y la gestión eficiente de sus recursos 

(Altbach et al., 2019). 

1.4. Factores Tecnológicos 

- Innovación tecnológica: La innovación tecnológica está en constante evolución, lo que 

crea oportunidades para mejorar la calidad y la eficiencia de los procesos educativos y de 

investigación en las universidades, Las cuales deben mantenerse actualizadas con las últimas 

tendencias en tecnología y trabajar en la creación de nuevos proyectos innovadores que permitan 

mejorar el aprendizaje y la investigación en la institución (Zheng, Wang, Chen & Li, 2020). 

- Automatización y robótica: La automatización y la robótica son tecnologías que pueden 

mejorar la eficiencia en los procesos de la universidad, así como permitir la creación de nuevos 

programas de enseñanza y proyectos de investigación. Las universidades pueden aprovechar estas 

 

 
11 Las fuentes de financiación para las instituciones de educación superior son diversas y pueden incluir una 

combinación de fondos públicos y privados. Algunos ejemplos incluyen: 

 

- Fondos del gobierno: Estos pueden ser proporcionados directamente por el gobierno central o los gobiernos 

locales para financiar las operaciones de las universidades y pueden incluir subvenciones para la investigación y 

la enseñanza (Johnstone, 2004). 

- Tasas de matrícula: Estas son pagadas por los estudiantes y pueden ser una fuente significativa de ingresos para 

muchas universidades, especialmente en países donde la matrícula es alta (Marcucci, 2007). 

- Donaciones y legados: Las donaciones privadas pueden provenir de exalumnos, corporaciones, fundaciones o 

individuos ricos que desean apoyar la educación superior. Estas donaciones pueden ser utilizadas para una 

variedad de propósitos, incluyendo becas, investigación, y construcción de nuevas instalaciones (Weerts & Ronca, 

2008). 

- Ingresos por investigación y consultoría: Las universidades pueden generar ingresos a través de la realización de 

investigaciones patrocinadas y ofrecer servicios de consultoría a la industria y otros sectores (Geuna, 2001). 
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tecnologías para mejorar la eficiencia de sus procesos y reducir costos (Brynjolfsson & McAfee, 

2017). 

- Software y plataformas digitales: El uso de software y plataformas digitales12 en la 

educación es cada vez más común. La universidad debe incorporar estas herramientas en sus 

procesos educativos para mejorar la calidad de la enseñanza y ofrecer nuevas oportunidades de 

aprendizaje a los estudiantes (Borges, et all., 2021). 

- Ciberseguridad: La ciberseguridad es un tema crítico en la actualidad. La universidad 

debe asegurarse de tener medidas13 de seguridad adecuadas para proteger la información de 

 

 
12 Los software y plataformas digitales son esenciales para la educación moderna. A continuación, se mencionan 

algunos ejemplos: 

 

- Sistemas de Gestión del Aprendizaje (LMS, por sus siglas en inglés): Los LMS, como Blackboard, Moodle y 

Canvas, son plataformas en línea que permiten a los profesores compartir material del curso, administrar 

asignaciones y pruebas, y facilitar la discusión y colaboración en línea (Paulsen, 2003). 

- Software de productividad: Herramientas como Microsoft Office y Google Workspace son ampliamente 

utilizadas en entornos educativos para la creación y gestión de documentos, hojas de cálculo, presentaciones y 

más (Kurt, 2017). 

- Software de análisis de datos: Los programas como SPSS, R y Python son utilizados en la enseñanza e 

investigación para analizar datos y realizar análisis estadísticos (Pfaff, 2008). 

- Herramientas de colaboración: Plataformas como Slack y Microsoft Teams permiten la comunicación y 

colaboración en línea entre estudiantes y profesores (Razzak, 2020). 
13 Las medidas de seguridad cibernética son esenciales para proteger a las instituciones de educación superior de 

amenazas en línea. Aquí se mencionan algunos ejemplos: 

 

- Cortafuegos (Firewalls): Los firewalls, tanto en software como en hardware, protegen las redes internas de las 

instituciones al bloquear el tráfico no autorizado (Layton, 2006). 

- Programas Antivirus y Antimalware: Los antivirus son programas de software que protegen a las computadoras 

de virus y otro software malicioso. Las actualizaciones regulares son necesarias para proteger contra las últimas 

amenazas (Gordon, 2003). 

- Autenticación de dos factores (2FA): Esta medida requiere que los usuarios verifiquen su identidad mediante dos 

métodos diferentes antes de obtener acceso, generalmente algo que conocen (como una contraseña) y algo que 

poseen (como un mensaje de texto a un teléfono móvil) (Dodge, Carver, & Ferguson, 2007). 

- Cifrado de Datos: El cifrado convierte los datos en un código ininteligible para protegerlos de los hackers. Es 

fundamental para proteger datos sensibles, especialmente cuando se transmiten a través de redes inseguras 

(Scarfone & Souppaya, 2006). 

- Formación en concienciación sobre ciberseguridad: Los usuarios son a menudo el eslabón más débil en 

ciberseguridad. Capacitar a los estudiantes, profesores y personal sobre las mejores prácticas de seguridad 

cibernética puede ayudar a prevenir ataques (Parsons, Calic, Pattinson, Butavicius, McCormac, & Zwaans, 2017). 
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estudiantes y profesores, así como para evitar cualquier ataque cibernético que pueda afectar sus 

procesos (Ospina Díaz & Sanabria Rangel, 2020). 

- Tecnologías de la información y la comunicación (TIC): Las tecnologías de la 

información y la comunicación son cada vez más importantes en el mundo actual y se requiere en 

todo el mundo trabajar en el desarrollo de proyectos que incorporen estas tecnologías para mejorar 

los procesos de enseñanza y de investigación (UNESCO, 2019). 

- Tecnologías de la energía: Las tecnologías14 de la energía son importantes para reducir el 

impacto ambiental de las diferentes entidades, las universidades deben trabajar en el desarrollo de 

proyectos que incorporen tecnologías de la energía renovable para mejorar su eficiencia energética 

y reducir su huella de carbono (International Energy Agency, 2019). La evolución de la tecnología 

y su impacto en la sociedad es un elemento importante a considerar en el análisis global del plan 

estratégico y de desarrollo institucional de la Universidad Tecnológica de Chocó (Pérez, 2015). 

En la actualidad, la tecnología se ha convertido en un aspecto fundamental de la vida cotidiana y 

 

 
14 Las "tecnologías de la energía" se refieren a los diferentes métodos y dispositivos utilizados para generar, almacenar 

y utilizar energía de formas eficientes y sostenibles. Aquí se mencionan algunos ejemplos: 

 

- Energía solar: Esta tecnología utiliza paneles solares para capturar la energía del sol y convertirla en electricidad. 

Los paneles pueden instalarse en edificios y otras estructuras para proporcionar energía renovable (Green & 

Emery, 2011). 

- Energía eólica: La energía eólica aprovecha el viento para generar electricidad a través de turbinas eólicas. Las 

granjas eólicas pueden estar ubicadas tanto en tierra como en alta mar (Leung & Yang, 2012). 

- Energía hidroeléctrica: Esta tecnología utiliza el flujo de agua, ya sea a través de ríos o mareas, para generar 

electricidad. Las plantas de energía hidroeléctrica son una fuente común de energía renovable (Paish, 2002). 

- Biomasa y biogás: Estos combustibles se generan a partir de residuos orgánicos, como los residuos agrícolas y de 

alimentos. Se pueden utilizar para generar electricidad y calor (McKendry, 2002). 

- Tecnologías de almacenamiento de energía: Las baterías y otras formas de almacenamiento de energía son vitales 

para permitir el uso eficiente de las fuentes de energía renovable. Estas tecnologías permiten que la energía 

generada a través de fuentes renovables se almacene y se utilice cuando se necesita (Chen, Liu, Gong & Zhao, 

2009). 
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su rápido desarrollo tiene implicaciones significativas en la forma en que las personas trabajan, 

aprenden, se comunican y viven en general (Castells, 1996). 

Una de las tendencias más notables en la evolución de la tecnología es el creciente uso de 

la inteligencia artificial (IA) y la automatización en diversos campos. Esto ha llevado a cambios 

significativos en la forma en que se llevan a cabo las actividades laborales, lo que ha dado lugar a 

nuevas formas de trabajo y ha hecho que algunas profesiones se vuelvan obsoletas (Brynjolfsson 

& McAfee, 2014). Además, la tecnología ha transformado la forma en que las personas se 

comunican y se relacionan entre sí. Las redes sociales y las aplicaciones de mensajería instantánea, 

por ejemplo, han hecho posible que las personas se comuniquen en tiempo real desde cualquier 

parte del mundo. Sin embargo, esta tecnología también ha generado preocupaciones sobre la 

privacidad y la seguridad en línea (Boyd & Ellison, 2007). 

En el ámbito de la educación, la tecnología ha permitido la creación de nuevas herramientas 

y plataformas de aprendizaje en línea, lo que ha facilitado el acceso a la educación para personas 

en todo el mundo. También ha permitido la creación de nuevas formas de educación personalizada 

y adaptativa, lo que ha mejorado la calidad del aprendizaje (Means, Toyama, Murphy& Baki, 

(2013). En cuanto a su impacto en la sociedad, la tecnología ha transformado la forma en que las 

personas realizan tareas cotidianas y ha tenido un impacto significativo en la economía global. Sin 

embargo, también ha generado preocupaciones sobre la brecha digital, ya que no todas las personas 

tienen acceso a la tecnología, y sobre su impacto en el medio ambiente, dado que la producción y 

el desecho de dispositivos tecnológicos pueden tener consecuencias negativas para el planeta (Van 

Deursen & Van Dijk, 2019). 
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1.5. Factores Ambientales 

- Cambio climático: Existe una creciente conciencia sobre el cambio climático y la 

necesidad de tomar medidas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. A nivel 

internacional, se han establecido acuerdos15 como el Acuerdo de París para reducir las emisiones 

de gases de efecto invernadero y limitar el aumento de la temperatura global (IPCC, 2014). 

- Regulaciones ambientales: Las regulaciones ambientales están aumentando a nivel 

mundial, lo que se traduce en una mayor exigencia para las empresas y organizaciones en cuanto 

a la gestión de sus impactos ambientales (European Commission, 2020). 

- Biodiversidad y conservación: La conservación de la biodiversidad es un tema cada vez 

más importante a nivel mundial. Los esfuerzos se centran en la preservación de los ecosistemas y 

las especies, así como en la promoción de prácticas16 sostenibles (Convention on Biological 

Diversity, 1992). 

 

 
15 Además del Acuerdo de París, existen otros acuerdos y protocolos internacionales significativos que abordan el 

cambio climático y las emisiones de gases de efecto invernadero. Algunos de estos incluyen: 

 

- Protocolo de Kioto: Este es un acuerdo internacional que fue adoptado en 1997 en Kioto, Japón, en el que los 

países industrializados acordaron reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero (Grubb, 2003). 

- Enmienda de Kigali: Esta es una enmienda al Protocolo de Montreal de 1987. Adoptada en 2016 en Kigali, 

Ruanda, esta enmienda apunta a limitar la producción y el consumo de hidrofluorocarbonos (HFC), gases 

utilizados en refrigeración y aire acondicionado que son potentes gases de efecto invernadero (Velders et al., 

2012). 

- Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC): Este es un acuerdo 

internacional firmado en 1992 que proporciona un marco para la lucha contra el cambio climático (Bodansky, 

2001). 

- Acuerdo de Copenhague: Fue un acuerdo político alcanzado en la 15ª Conferencia de las Partes (COP15) de la 

CMNUCC en 2009, donde los países acordaron limitar el calentamiento global a menos de 2 grados centígrados 

(Rajamani, 2010). 
16 Las "prácticas sostenibles" se refieren a métodos y estrategias que promueven el uso eficiente y consciente de los 

recursos naturales para minimizar el impacto en el medio ambiente y promover la sostenibilidad a largo plazo. Algunos 

ejemplos de estas prácticas pueden incluir: 
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- Contaminación y calidad del aire: La contaminación del aire es un problema importante 

en muchas ciudades del mundo, lo que está llevando a la adopción de medidas para mejorar la 

calidad del aire. Esto incluye la promoción del transporte sostenible, la reducción de emisiones y 

la mejora de la calidad del combustible (World Health Organization. 2013). 

- Energías renovables: La transición hacia las energías renovables es un movimiento cada 

vez más importante a nivel mundial. Cada vez más países están adoptando políticas y estrategias 

para aumentar el uso de energías renovables, como la energía solar y la eólica (International 

Renewable Energy Agency, 2021). 

1.6. Factores de impacto en Educación y Formación de Capital Humano: 

-            Apuntan hacia un enfoque más centrado en el estudiante y en el desarrollo de habilidades 

y competencias que les permitan adaptarse a un mundo laboral en constante evolución (Bok, 2018).  

- Aprendizaje personalizado: Se trata de un enfoque que busca adaptar la educación a las 

necesidades y habilidades de cada estudiante, utilizando herramientas y tecnologías que permitan 

medir el progreso y ofrecer retroalimentación constante (Pane, Steiner, Baird & Hamilton, 2015). 

 

 
- Agricultura sostenible: Esto incluye técnicas como la rotación de cultivos, el policultivo y la agricultura orgánica 

que buscan minimizar el uso de productos químicos y mantener la salud y la productividad del suelo (Pretty, 

2008). 

- Energía renovable: La utilización de fuentes de energía renovables como la solar, eólica, hidroeléctrica y 

geotérmica reduce la dependencia de los combustibles fósiles y disminuye las emisiones de gases de efecto 

invernadero (Jacobson & Delucchi, 2011). 

- Manejo sostenible de los bosques: Las prácticas de manejo sostenible de los bosques incluyen la tala selectiva, la 

reforestación y la conservación de los hábitats nativos para preservar la biodiversidad (Shearman et al., 2010). 
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- Aprendizaje en línea: El uso de tecnologías y plataformas en línea para la educación ha 

venido en aumento, permitiendo a estudiantes acceder a programas y cursos de cualquier parte del 

mundo y en cualquier momento (Smith & Traxler, 2022). 

- Desarrollo de habilidades blandas: Junto con el conocimiento técnico, se está poniendo 

un mayor énfasis en el desarrollo de habilidades blandas como el pensamiento crítico, la resolución 

de problemas, la comunicación y el trabajo en equipo, que son esenciales para el éxito en el mundo 

laboral (World Economic Forum, 2018). 

- Educación práctica: Se busca integrar cada vez más la teoría y la práctica en la educación, 

ofreciendo oportunidades para que los estudiantes adquieran experiencia en el mundo real a través 

de pasantías, prácticas profesionales y proyectos colaborativos con empresas y organizaciones 

(Kennedy, et al., 2015). 

- Formación continua: La formación no termina al graduarse de la universidad, por lo que 

cada vez más se promueve la formación continua y el desarrollo profesional a lo largo de la vida 

laboral de las personas (Vorhaus, 2002). 

1.7. Factores transversales 

- Transformación digital: La digitalización de la economía es una de las tendencias más 

importantes en la economía global actual. La transformación digital está cambiando la forma en 

que se hacen negocios, la forma en que los consumidores compran productos y servicios, y la 

forma en que los trabajadores realizan sus tareas. Esta tendencia está impulsada por la tecnología 

de la información, la inteligencia artificial y la automatización (Kane, Palmer, Phillips & Kiron, 

2015). 
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- Creciente importancia de los mercados emergentes: Los mercados emergentes, como 

China, India, Brasil y Rusia, están creciendo rápidamente y se espera que sean los principales 

impulsores del crecimiento económico mundial en las próximas décadas. Estos mercados 

emergentes tienen grandes poblaciones, un creciente poder adquisitivo y una demanda creciente 

de productos y servicios (IMF, 2021). 

- Cambio hacia una economía basada en servicios: En muchas economías avanzadas, hay 

un cambio hacia una economía basada en servicios. En lugar de producir bienes tangibles, cada 

vez más empresas están ofreciendo servicios intangibles, como consultoría, software, servicios 

financieros y atención médica (Bryson, Daniels & Warf, 2013). 

- Cambios en el comercio global: La globalización y la liberalización del comercio han 

sido una tendencia importante en la economía global durante las últimas décadas. Sin embargo, en 

los últimos años, se han producido cambios17 significativos en el comercio global debido a 

tensiones comerciales y políticas entre los países (Evenett, 2020). 

- Aumento de la competencia global: La competencia global está aumentando debido a la 

globalización y la tecnología. Las empresas ahora pueden competir en todo el mundo, y los 

consumidores tienen acceso a una amplia gama de productos y servicios de todo el mundo (Porter, 

1990). 

 

 
17 Los cambios significativos en el comercio global se pueden atribuir a varios factores y eventos que han sucedido en 

los últimos años. Algunos de estos cambios son el aumento del proteccionismo, las tensiones comerciales entre países, 

la salida del Reino Unido de la Unión Europea (Brexit), la guerra comercial entre Estados Unidos y China y los 

cambios en las cadenas de suministro globales debidos a la pandemia de COVID-19. Estos eventos han reconfigurado 

el paisaje del comercio mundial, afectando a la economía global y a la forma en que los países realizan sus 

negociaciones comerciales (Baldwin & Evenett, 2020). 
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- Envejecimiento de la población: El envejecimiento de la población es una tendencia 

importante en muchas economías avanzadas. A medida que las poblaciones envejecen, hay un 

aumento en la demanda de atención médica y otros servicios relacionados con la vejez, y hay una 

disminución en la fuerza laboral activa (Bloom, Canning & Sevilla, 2003). 

- La migración: es un tema muy relevante a nivel mundial y su impacto puede variar 

dependiendo del país o región. En general, las tendencias en migración incluyen un aumento en la 

migración internacional y una mayor diversidad cultural en las comunidades.  Con relación a las 

instituciones de educación superior, vale la pena resaltar que hay aspectos de gran importancia 

para tener en cuenta en sus procesos, como, diversidad cultural en sus campus, programas 

académicos en migración, apoyo a estudiantes migrantes, colaboración con organizaciones 

migrantes, Investigación sobre migración (United Nations, 2019). 

- A nivel mundial, los temas de seguridad se están enfocando en la prevención del crimen, 

la seguridad cibernética y la protección de datos, y la lucha contra el terrorismo.  De esta manera 

toman gran relevancia aspectos como, seguridad en el campus, seguridad cibernética, seguridad 

en el transporte y protección de la propiedad intelectual (UNODC, 2021). 

2. ANÁLISIS NACIONAL 

Analizar los factores políticos, sociales, económicos, tecnológicos y ambientales del país es clave 

para lograr que la Universidad Tecnológica del Chocó sea más competitiva no sólo regionalmente 
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sino, además, a nivel nacional, llegando de una manera integral a brindar cobertura nacional con 

las líneas más pertinentes.18 

2.1. Factores Políticos 

- El país ha experimentado importantes cambios políticos en las últimas décadas, entre los 

que se destacan la firma del acuerdo de paz con las FARC en 2016, que puso fin a más de 50 años 

de conflicto armado interno.  A nivel político, la corrupción ha sido uno de los principales 

problemas que ha enfrentado Colombia, lo que ha llevado a una serie de escándalos políticos y ha 

generado una desconfianza generalizada en las instituciones y en la clase política. Además, el país 

ha enfrentado desafíos relacionados con el narcotráfico, la violencia y el crimen organizado 

(Rettberg, 2019). 

- Estabilidad política: La estabilidad política en Colombia es un factor crítico para el 

desarrollo económico y social del país. El clima político puede afectar la economía y las políticas 

 

 
18 En el marco del Plan de Desarrollo Institucional de la Universidad Tecnológica del Chocó - Diego Luis Córdoba, 

el presente capítulo se enfoca en un análisis exhaustivo de los factores políticos, sociales, económicos, tecnológicos y 

ambientales que afectan al país. Dicho análisis se convierte en un pilar fundamental para la mejora de la competitividad 

de la universidad, tanto a nivel regional como nacional, permitiéndole alcanzar una cobertura más amplia y llegar de 

manera integral a toda la nación con sus líneas académicas más pertinentes. Con esta aproximación holística y 

proactiva, la universidad busca adaptarse y responder de manera efectiva a los desafíos y oportunidades del entorno 

nacional, fortaleciendo su relevancia y contribución al desarrollo sostenible del país. 

García, A. M. (2019). Análisis de factores políticos, sociales, económicos, tecnológicos y ambientales para la 

competitividad de las universidades en Colombia. Revista de Investigación Educativa, 

Ramírez, E. R., & Gómez, F. J. (2018). El papel de las universidades tecnológicas en el desarrollo sostenible de la 

región. Investigación y Desarrollo Tecnológico,  
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gubernamentales. La estabilidad política también es importante para la inversión extranjera, ya que 

los inversionistas buscan un ambiente político estable antes de invertir en un país (Rettberg, 2019). 

- Políticas gubernamentales: El gobierno colombiano ha implementado políticas 

económicas y sociales para impulsar el desarrollo del país. Estas políticas incluyen el 

fortalecimiento del sector agrícola, la promoción del turismo, la inversión en infraestructura, la 

lucha contra la corrupción y la implementación de políticas fiscales y monetarias adecuadas (DNP, 

2021). 

- Normativas y regulaciones: El gobierno colombiano ha establecido regulaciones y 

normas19 para garantizar la equidad y la transparencia en los procesos de licitación, contratación y 

adquisición de bienes y servicios, lo que puede tener un impacto en las universidades del país y su 

capacidad para trabajar con el gobierno (Contraloría General de la República, 2018). 

- Relaciones con el gobierno: Las instituciones de educación superior deben tener 

relaciones sólidas con el gobierno nacional, dado que estas relaciones pueden influir en la 

capacidad de las universidades para obtener financiamiento y apoyo para programas de 

investigación y desarrollo (Martínez-Castaño & Aminzadeh, 2016). 

- Incentivos gubernamentales: El gobierno colombiano ha establecido una serie de 

incentivos fiscales y financieros para fomentar la inversión en el país, lo que podría beneficiar a 

 

 
19 El gobierno colombiano ha implementado varias regulaciones y normas para promover la transparencia y la equidad 

en los procesos de adquisición. Algunas de estas incluyen la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007, que establecen 

principios de transparencia, economía y responsabilidad en los procesos de contratación pública. También está la Ley 

1474 de 2011, conocida como la Ley Anticorrupción, que incluye medidas para promover la transparencia y prevenir 

la corrupción en la contratación pública (Congreso de la República de Colombia, 2011). 
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las universidades que busquen financiamiento para proyectos de investigación y desarrollo 

(Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, 2020). 

2.2. Factores Sociales 

- Demografía: La población colombiana ha experimentado un crecimiento sostenido en los 

últimos años, alcanzando los 50 millones de habitantes. Además, el país cuenta con una población 

joven en su mayoría, con una edad mediana de 30 años. Esto implica una oportunidad para las 

universidades de desarrollar programas y estrategias que se ajusten a las necesidades y expectativas 

de este sector poblacional ((DANE, 2022). 

- Cultura: Colombia es un país multicultural y diverso, lo que significa que las 

universidades pueden aprovechar esta riqueza cultural para desarrollar programas de investigación 

y formación que promuevan la inclusión y la diversidad en todos sus ámbitos (Villalobos & 

Canclini, 2013). 

- Tecnología: Aunque Colombia ha experimentado un crecimiento tecnológico importante 

en los últimos años, aún hay un camino por recorrer en términos de infraestructura tecnológica y 

acceso a internet. Es importante que se invierta en tecnología y en la capacitación de su personal 

y estudiantes para estar a la vanguardia en este aspecto (MinTIC, 2022). 

- Competencia: En Colombia, existen diversas instituciones educativas y universidades que 

ofrecen gran variedad de programas, por lo tanto, las universidades deben diferenciarse mediante 

la oferta de programas innovadores y de calidad, y mediante la creación de alianzas estratégicas 

con empresas e instituciones (Ministerio de Educación Nacional de Colombia, 2021). 
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2.3. Factores Económicos 

- En el año 2023, Colombia se encuentra en un proceso de recuperación económica tras los 

efectos negativos de la pandemia del COVID-19 en años anteriores.  

- Crecimiento económico: Colombia ha experimentado un crecimiento económico estable 

en los últimos años, con una tasa de crecimiento promedio del PIB del 3,3% entre 2010 y 2019, 

aunque se vio afectado por la pandemia de COVID-19 en 2020. El crecimiento económico de 

Colombia en 2023 se estima en un 3,5%, lo que indica una recuperación gradual después de la 

contracción en años anteriores. El país está enfocado en impulsar sectores productivos como la 

agricultura, la industria manufacturera y el turismo para impulsar el crecimiento económico 

(Banco de la República, 2021). 

- Política fiscal: La política fiscal en Colombia está orientada a reducir el déficit fiscal y la 

deuda pública. La Ley de Financiamiento de 2019 introdujo una serie de medidas fiscales para 

fortalecer las finanzas públicas, incluyendo la reducción de exenciones fiscales y la 

implementación de un impuesto a la renta nacional. El gobierno colombiano ha implementado 

políticas20 fiscales expansivas para impulsar la economía. Se han llevado a cabo reformas fiscales 

 

 
20 Las políticas fiscales expansivas se refieren a las medidas que toma un gobierno para estimular el crecimiento 

económico, usualmente a través del aumento del gasto público y/o la reducción de impuestos. La premisa subyacente 

a estas medidas es que al aumentar la inversión pública y/o reducir la carga tributaria de los consumidores y las 

empresas, se estimulará la demanda y se fomentará el crecimiento económico (Mankiw, 2014). 

 

Un ejemplo de política fiscal expansiva es la implementación de programas de gasto público para infraestructura, 

como la construcción de carreteras, hospitales y escuelas. Estos programas no solo crean empleo en el corto plazo, 

sino que también mejoran la infraestructura del país, lo que puede conducir a beneficios económicos a largo plazo. 

Otro ejemplo es la reducción de los impuestos sobre la renta, lo que deja a los consumidores con más dinero para 

gastar, lo que a su vez puede estimular la demanda y el crecimiento económico (Auerbach & Gorodnichenko, 2012). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 

para reducir la evasión y aumentar la recaudación, y se ha creado un fondo de emergencia para 

hacer frente a situaciones imprevistas (Ministerio de Hacienda y Crédito Público de Colombia, 

2020). 

- Inflación: La inflación en Colombia ha sido relativamente estable en los últimos años, con 

una tasa promedio del 3,2% entre 2010 y 2019; en 2023 se encuentra en un rango objetivo del 

Banco de la República del 3% ±1 punto porcentual. La inflación se ha mantenido controlada 

gracias a las políticas monetarias del Banco de la República. Sin embargo, es importante 

monitorear la inflación para determinar su impacto en el poder adquisitivo de los recursos de las 

universidades (Banco de la República, 2021). 

- Tasa de interés: La tasa de interés en Colombia ha estado disminuyendo en los últimos 

años, actualmente se encuentra en 2,5% (Banco de la República, 2023). 

- Financiamiento y recursos: Colombia cuenta con un sistema financiero sólido y 

diversificado, con una amplia gama de instrumentos financieros. El país ha sido capaz de atraer 

inversión extranjera directa y cuenta con recursos naturales importantes, como petróleo, carbón y 

oro (Banco de la República, 2022). 

- Desempleo: El desempleo en Colombia es uno de los factores más críticos a considerar, 

ya que afecta directamente a la capacidad adquisitiva de la población y por ende al número de 

estudiantes que podrían matricularse en las universidades. Actualmente, la tasa de desempleo es 

alta en Colombia, 13,6% en febrero de 2023 según el DANE ((DANE, 2023). 

- Sectores económicos clave: Los sectores económicos clave en Colombia incluyen la 

industria manufacturera, el sector de servicios y la minería. Es importante monitorear el 
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desempeño de estos sectores para identificar oportunidades de desarrollo y colaboración (Banco 

de la República, 2022). 

2.4. Factores Tecnológicos 

- En Colombia, los principales factores tecnológicos están experimentando un fuerte 

crecimiento en los últimos años y se espera que esta tendencia continúe en el futuro cercano 

(Departamento Nacional de Planeación, 2021).  

- Innovación tecnológica: El país ha demostrado una mayor inversión en investigación y 

desarrollo, lo que ha permitido la creación de nuevas tecnologías y la mejora de las existentes 

(Departamento Nacional de Planeación, 2021). 

- Automatización y robótica: Cada vez son más las empresas que están invirtiendo en 

tecnologías de automatización y robótica, lo que ha permitido una mayor eficiencia en los procesos 

productivos y un menor costo en la producción (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de 

Colombia, 2021). 

- Software y plataformas digitales: El sector de software y plataformas digitales ha 

experimentado un crecimiento exponencial en los últimos años, lo que ha permitido la creación de 

nuevas empresas y la mejora de los servicios que se ofrecen a los usuarios, la ampliación de oferta 

educativa y su acceso por parte de la comunidad (ACTI, 2021) 

- Ciberseguridad: La creciente amenaza de ataques cibernéticos ha llevado a un mayor 

enfoque en la ciberseguridad en Colombia. Las empresas y organizaciones están invirtiendo en 

soluciones de seguridad para proteger sus activos digitales (MINTIC, 2020). 
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- Tecnologías de la información y la comunicación (TIC): Las TIC siguen siendo un 

factor clave en el desarrollo tecnológico del país. Colombia ha mejorado significativamente su 

infraestructura de telecomunicaciones y ha aumentado el acceso a Internet en los últimos años 

(Unión Internacional de Telecomunicaciones, 2021). 

- Tecnologías de la energía: Colombia está aumentando la inversión en energías 

renovables, como la energía solar y eólica, lo que ha permitido una mayor diversificación de la 

matriz energética del país (Ministerio de Minas y Energía de Colombia, 2022). 

 

2.5. Factores ambientales 

- En Colombia, actualmente hay una creciente preocupación por el medio ambiente y la 

sostenibilidad, lo que ha llevado a un aumento en la regulación y la aplicación de políticas 

ambientales en todo el país (IDEAM. 2021). 

- Cambio climático: El cambio climático sigue siendo un problema importante en 

Colombia, con un aumento en la temperatura media y una disminución en las precipitaciones. Esto 

ha llevado a una mayor frecuencia e intensidad de eventos climáticos extremos, como 

inundaciones, sequías y deslizamientos de tierra (IDEAM. 2021). 

- Regulaciones ambientales: El gobierno colombiano ha implementado varias políticas 

ambientales para reducir la contaminación del aire y del agua, promover la conservación de la 

biodiversidad y fomentar el uso de energías renovables. Estas políticas están destinadas a mejorar 

la calidad de vida de los ciudadanos y a proteger el medio ambiente (Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible de Colombia, 2022). 
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- Biodiversidad y conservación: Colombia es uno de los países más biodiversos del mundo, 

con una gran variedad de ecosistemas y especies. Sin embargo, la deforestación, la minería ilegal 

y otros factores están amenazando la biodiversidad del país. Se están implementando medidas para 

proteger y conservar la biodiversidad y los ecosistemas en Colombia (Pacheco & Mittermeier, 

2017). 

- Contaminación y calidad del aire: La contaminación del aire sigue siendo un problema 

importante en las ciudades colombianas, especialmente en Bogotá, Medellín y Cali. Las emisiones 

de vehículos y la quema de combustibles fósiles son las principales causas de la contaminación del 

aire. El gobierno está trabajando en la implementación de políticas para reducir la contaminación 

del aire y mejorar la calidad del aire (CAR, 2022). 

- Energías renovables: Colombia está buscando aumentar el uso de energías renovables 

para reducir su dependencia de los combustibles fósiles y reducir las emisiones de gases de efecto 

invernadero. La energía hidroeléctrica es una fuente importante de energía renovable en el país, 

pero también se están promoviendo otras formas de energía, como la solar y la eólica (DANE, 

2021). 

2.6. Factores de impacto en Educación y Formación de Capital Humano 

- En Colombia, en 2023, las tendencias en educación y formación de capital humano están 

enfocadas en la transformación digital y la innovación tecnológica. El Gobierno Nacional ha 

implementado políticas y programas para el fortalecimiento de la educación virtual y a distancia, 

con el objetivo de mejorar el acceso y la calidad de la educación en todo el país. 

- La formación en habilidades digitales y tecnológicas se ha vuelto cada vez más importante 

para los empleadores, ya que la economía colombiana se está transformando en una economía 
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digital y basada en el conocimiento. En este sentido, es importante que las universidades incluyan 

en su oferta académica en áreas relacionadas con la tecnología y la innovación, y la promoción de 

programas y proyectos que fomenten la formación en habilidades digitales y tecnológicas 

(Rodríguez González & Castro, 2022). 

- Hoy es muy importante que las universidades gestionen alianzas con empresas y 

organizaciones del sector privado para promover la formación y capacitación en áreas específicas, 

como inteligencia artificial, ciberseguridad, análisis de datos, entre otros. De esta manera, se podrá 

contribuir al desarrollo de capital humano altamente calificado y a la formación de profesionales 

capaces de responder a las necesidades del mercado laboral actual y futuro en Colombia. 

3. ANÁLISIS REGIONAL 

3.1. Factores Políticos 

- El departamento del Chocó en Colombia tiene un sistema político descentralizado, 

compuesto por una gobernación, alcaldías y concejos municipales que ejercen el poder en cada 

uno de los 31 municipios del departamento. 

- El departamento del Chocó ha estado históricamente marcado por la violencia y la 

presencia de grupos armados ilegales, lo que ha afectado negativamente su desarrollo político y 

social. Además, la falta de recursos económicos y la presencia de la minería ilegal en algunas zonas 

del departamento, han generado conflictos políticos entre la gobernación y los gobiernos del 

municipales (Montenegro, 2015). 
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- Uno de los factores más relevantes es la situación de violencia e inseguridad que aún 

persiste en algunas zonas del departamento. Esto puede afectar el desplazamiento de estudiantes, 

profesores y trabajadores, así como el acceso a recursos y financiamiento para la institución. 

- Otro factor político importante en el departamento es la situación de corrupción y mala 

gestión en algunas instituciones y entidades gubernamentales. Esto puede afectar la asignación de 

recursos y la implementación de políticas públicas que favorezcan el desarrollo de la educación y 

la tecnología en la región (Lozano Asprilla, 2020). 

- El departamento del Chocó también se encuentra en un proceso de transición política, con 

la elección de un nuevo gobernador y alcaldes municipales. Esto puede implicar cambios en 

las políticas y prioridades gubernamentales que pueden afectar el desarrollo de la universidad 

(Ortiz & Ramírez, 2021). 

3.2. Índice Departamental de Competitividad (IDC) 2023 

El Índice Departamental de Competitividad (IDC21) emplea la evaluación de 13 pilares 

estratégicos, que se agrupan en 4 factores determinantes de la competitividad: condiciones 

habilitantes, capital humano, eficiencia de los mercados y ecosistema innovador. Este índice tiene 

como propósito determinar el nivel de competitividad de cada uno de los 32 departamentos del 

país.  

 

 
21 El Índice Departamental de Competitividad (IDC) es una herramienta de evaluación que utiliza la medición de 13 

pilares estratégicos, agrupados en 4 factores clave de competitividad: condiciones habilitantes, capital humano, 

eficiencia de los mercados y ecosistema innovador. El propósito del IDC es determinar el nivel de competitividad de 

los 32 departamentos del país. Esta evaluación busca brindar una visión integral de la competitividad regional, 

identificando fortalezas y oportunidades de mejora en cada área evaluada. El IDC es una valiosa herramienta que 

permite a los gobiernos, empresas y actores clave del desarrollo en Colombia tomar decisiones informadas y 

estratégicas para promover la competitividad y el desarrollo sostenible en las diferentes regiones del país (DNP, S.f). 
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La información generada por este índice ofrece a los distintos actores de cada departamento 

una base sólida para la implementación de acciones orientadas a incrementar su competitividad y, 

de esta manera, mejorar su posición a nivel nacional. 

El departamento del Chocó, ubicado en la región pacífica junto con los departamentos de 

Cauca, Nariño y Valle del Cauca, conforma una región que alberga un total de 8.490.782 habitantes 

y contribuye con el 13,5% del PIB nacional. El puntaje promedio de la región en el IDC es de 4,52, 

destacándose en los pilares estratégicos de Sofisticación y Diversificación, que obtienen la mayor 

puntuación. Sin embargo, la región enfrenta desafíos importantes en términos de Innovación y 

Sistema Financiero, que son identificados como las áreas más críticas. 

En cuanto al desempeño individual del departamento de Chocó, ocupa la posición 29 de 

33 en el IDC del año 2023. Los resultados detallados para cada uno de los pilares se presentan a 

continuación: 

PILAR PUNTAJE 2023 

CONDICIONES 

HABILITANTES 

Instituciones 4,02 

Infraestructura 2,27 

Adopción TIC 1,85 

Sostenibilidad Ambiental 4,05 

CAPITAL 

HUMANO 

Salud 2,65 

Educación Básica y Media 3,38 

Educación Superior y Formación para el Trabajo 0,87 

EFICIENCIA DE 

LOS MERCADOS 

Entorno para los negocios 3,20 

Mercado Laboral 4,20 

Sistema Financiero 0,94 

Tamaño del Mercado 4,08 

ECOSISTEMA 

INNOVADOR 

Sofisticación y Diversificación 7,61 

Innovación 0,93 
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Es importante destacar que solo uno de los indicadores sobrepasa la puntuación de 5. Esto 

implica que todos los demás indicadores presentan una puntuación inferior a 5, lo cual los convierte 

en áreas críticas y deficientes para el departamento. 

Al analizar estos resultados, buscamos identificar los indicadores en los que la Universidad 

Tecnológica del Chocó podría contribuir a su mejoramiento. Las áreas de Educación Superior, 

Formación para el Trabajo e Innovación son indicadores clave que presentan una puntuación 

mínima, lo que significa que el departamento no es competitivo en estos pilares esenciales. 

PILAR  PUNTAJE 2023 

 

 

 

 

 

Educación 

Superior y 

Formación para el 

Trabajo 

Cobertura en educación superior  1,81 

Cobertura bruta en formación universitaria  3,41 

Graduados en posgrado  1,78 

Cobertura bruta en formación técnica y 

tecnológica  

0,23 

Calidad en educación superior  0,51 

Puntaje pruebas Saber Pro  0,00 

Calidad de docentes de educación superior  1,91 

Cobertura instituciones de educación superior con 

acreditación de alta calidad  

0,11 

Dominio de inglés  0,00 

Educación para el trabajo y el desarrollo humano  0,29 

Proporción de estudiantes en IETDH matriculados 

en instituciones certificadas  

0,00 

Egresados del SENA vinculados al mercado 

laboral  

0,58 

 

 

 

 

Innovación 

Investigación  1,75 

Investigación de alta calidad  0,40 

Revistas indexadas en publindex  0,00 

Investigadores per cápita  1,00 

Inversión en ACTI  0,41 

Productividad de la investigación científica  2,08 

Sinergia de la investigación  6,58 

Registros de propiedad industrial  0,11 

Patentes  0,00 

Modelos de utilidad  0,00 
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Diseños industriales  0,00 

Marcas  0,44 

 

La información representada en el cuadro anterior evidencia deficiencias en los dos pilares 

principales analizados. Para mejorar estos indicadores, la Universidad debería implementar una 

serie de acciones que se detallan a continuación: 

• Mejora en la Calidad de los Programas Académicos: La universidad necesita priorizar 

la calidad de sus programas académicos, ajustándolos a las exigencias del mercado laboral y a las 

demandas regionales. Este objetivo implica la revisión y actualización constante de los planes de 

estudio, la inclusión de contenido relevante y el estímulo a la formación docente actualizada y 

pertinente. 

• Fortalecimiento de la Investigación y la Innovación: Es esencial que la universidad 

impulse la investigación científica y la innovación en áreas pertinentes para el desarrollo de Chocó. 

Esto puede incluir el apoyo a los grupos de investigación existentes, la motivación para presentar 

proyectos de investigación y la formación de alianzas con empresas y entidades públicas para 

proyectos conjuntos. 

• Vinculación con el Sector Productivo: La Universidad Tecnológica del Chocó debería 

establecer vínculos con el sector productivo y empresarial de la región. Esto puede lograrse a través 

de la implementación de programas de prácticas profesionales, pasantías y proyectos colaborativos 

que ofrezcan a los estudiantes experiencia laboral y la oportunidad de aplicar sus conocimientos 

en situaciones prácticas. 

• Formación Continua para Docentes y Personal Administrativo: La universidad debe 

garantizar oportunidades de formación continua para su personal docente y administrativo, 
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permitiéndoles mantenerse actualizados en sus áreas de conocimiento y en las últimas tendencias 

educativas. Esta estrategia mejorará la calidad de la enseñanza y los servicios ofrecidos. 

• Promoción de la Cultura Emprendedora: Para fomentar una cultura emprendedora entre 

sus estudiantes y profesores, la universidad puede impulsar la creación de empresas y el desarrollo 

de proyectos innovadores a través de programas de formación en emprendimiento y el apoyo a la 

incubación de startups y proyectos empresariales. 

• Generación de Alianzas Estratégicas: Será útil establecer alianzas estratégicas con otras 

instituciones educativas, centros de investigación y empresas nacionales e internacionales. Estas 

colaboraciones pueden facilitar el intercambio de conocimientos, la movilidad académica y la 

captación de recursos para la investigación. 

• Vinculación con la Comunidad: La universidad debe asumir un compromiso activo con 

su entorno social, promoviendo acciones de responsabilidad social que beneficien a la comunidad 

de Chocó. Esto puede traducirse en proyectos de servicio comunitario, programas de extensión y 

actividades de divulgación científica. 

• Mejoramiento de la Infraestructura y Recursos: Es imprescindible invertir en la mejora 

de la infraestructura y los recursos de la universidad, que incluye laboratorios, bibliotecas, 

tecnología educativa y equipamiento adecuado para los programas académicos. Esto mejorará la 

experiencia educativa de los estudiantes y facilitará la investigación. 

• Evaluación y Monitoreo: La implementación de sistemas de evaluación y monitoreo es 

fundamental para medir el impacto de las acciones implementadas, identificar oportunidades de 

mejora y ajustar las estrategias en función de los resultados obtenidos. 
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3.3. Índice Departamental de Innovación para Colombia 2021 

El Índice Departamental de Innovación para Colombia (IDIC22) es una herramienta clave que se 

construye sobre la base del Global Innovation Index (GII) y los lineamientos establecidos por la 

OCDE en 2008. Esta métrica integral se compone de dos subíndices, cada uno dividido en pilares 

que contienen subpilares e indicadores. 

Para calcular los subíndices respectivos, se toma el promedio simple de los pilares dentro 

de cada grupo. A su vez, el promedio simple de estos subíndices de insumos y resultados de 

innovación nos permite determinar el puntaje global del IDIC. Este puntaje es vital para los actores 

claves en cada departamento, dado que la innovación es un elemento crucial para la 

competitividad. Conocer la posición de su departamento dentro de este índice puede orientar la 

generación de estrategias alineadas con su misión. 

Actualmente, el departamento del Chocó ocupa el puesto 29 entre los 32 departamentos 

evaluados, situándose dentro del grupo de desempeño bajo. A continuación, se presentarán los 

puntajes detallados para cada uno de los pilares analizados para este departamento: 

SUBÍNDICE DE INSUMOS 28,65 

Instituciones 62.64 

Capital Humano e Investigación 18,48 

Infraestructura 28,38 

 

 
22 El Índice Departamental de Innovación para Colombia (IDIC) es una herramienta fundamental que se desarrolla 

siguiendo la estructura del Global Innovation Index (GII) y los criterios establecidos por la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en 2008. Esta métrica integral está compuesta por dos subíndices, 

cada uno subdividido en pilares que contienen a su vez subpilares e indicadores. El propósito del IDIC es evaluar y 

medir el nivel de innovación en los diferentes departamentos del país, ofreciendo una visión completa del panorama 

innovador en las distintas regiones. 

El IDIC es una herramienta valiosa para el gobierno, empresas y otros actores del desarrollo, ya que proporciona 

información relevante sobre el estado de la innovación a nivel regional y permite identificar áreas de fortaleza y 

oportunidades de mejora en términos de políticas y estrategias de fomento a la innovación (IDIC,2021). 
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Sofisticación de Mercados 14,79 

Sofisticación de Negocios 1895 

SUBÍNDICE DE RESULTADOS 3,52 

Producción de Conocimiento y Tecnología 4,81 

Producción Creativa 2,23 

 

Ubicándose en las últimas posiciones del estudio, es esperable que la mayoría de las 

variables analizadas para este territorio muestren calificaciones críticas, tal como se evidencia en 

el cuadro anterior. 

En cuanto a la Educación Superior, el departamento se sitúa en el puesto 26 de 32, un dato 

de gran relevancia para las futuras decisiones que planea tomar la Universidad Tecnológica de El 

Chocó. Su objetivo es contribuir al mejoramiento de este pilar esencial y cada uno de sus 

componentes. 

PILAR  PUNTAJE 2023 

 

Educación 

Superior  

Tasa de Cobertura en Educación Superior 33,90 

Índice de participación de graduados en ciencias e 

ingenierías - STEM (0-100) 

37,58 

Movilidad internacional (Índice 4,64 

 

 

Investigación y 

desarrollo 

Número de investigadores por millón de habitantes 21,73 

Gasto bruto en investigación y desarrollo (I+D) 

como porcentaje del PIB 

2,04 

Desempeño de los estudiantes de educación 

terciaria en las pruebas de estado Saber 

0,96 

 

Teniendo en cuenta el bajo desempeño observado tanto en el índice de innovación general 

como en los pilares específicos de educación superior e investigación y desarrollo, la Universidad, 

como actor clave del departamento, se encuentra ante una gran oportunidad para contribuir al 

crecimiento y desarrollo regional. Para lograrlo, se proponen las siguientes estrategias: 
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• Promoción de la Cultura de Innovación: La universidad debería alentar una cultura de 

innovación entre sus estudiantes, docentes y personal administrativo. Esto conlleva la motivación 

hacia el pensamiento creativo, la generación de soluciones originales y la voluntad de explorar 

ideas y enfoques innovadores. 

• Impulso de la Investigación Científica: La universidad necesita priorizar el 

fortalecimiento de la investigación científica en áreas clave para el desarrollo regional. Esto puede 

lograrse apoyando los grupos de investigación existentes, asignando recursos a proyectos de 

investigación y promoviendo la publicación de resultados en revistas científicas. 

• Implementación de Programas de Innovación Abierta: La universidad podría diseñar 

programas de innovación abierta que involucren a la comunidad universitaria, las empresas locales 

y la sociedad en su conjunto. Estos programas pueden proporcionar un espacio para la 

colaboración, el intercambio de conocimientos y la búsqueda de soluciones a desafíos específicos. 

• Conexión con Empresas y el Sector Productivo: Es esencial que la universidad 

fortalezca sus vínculos con el sector productivo y empresarial del departamento. Esto podría 

lograrse mediante acuerdos de cooperación, proyectos conjuntos de investigación y desarrollo, y 

programas de formación laboral alineados con las necesidades del mercado. 

• Creación de Centros de Innovación y Transferencia Tecnológica: La universidad 

podría establecer centros dedicados a la innovación y transferencia tecnológica, los cuales 

funcionarían como plataformas para la difusión de conocimientos, la transferencia de tecnología y 

la promoción de la innovación a nivel regional. 
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• Fomento de la Formación Emprendedora: La universidad podría ofrecer programas de 

formación emprendedora que brinden a los estudiantes las habilidades y herramientas necesarias 

para desarrollar y gestionar sus propias empresas o proyectos innovadores. 

• Participación en Redes de Innovación: La universidad debería buscar su integración en 

redes y asociaciones de innovación a nivel regional, nacional e internacional. Estas redes 

proporcionan oportunidades de colaboración, financiación y acceso a recursos para impulsar 

proyectos innovadores. 

• Implementación de Programas de Transferencia de Conocimiento: La universidad 

podría llevar a cabo programas de transferencia de conocimiento que faciliten la aplicación 

práctica de los resultados de investigación en el sector productivo y en la sociedad en general. 

• Adopción de Tecnologías Emergentes: La universidad necesita mantenerse al tanto de 

las tecnologías emergentes y su potencial impacto en la sociedad. Puede incorporar estas 

tecnologías en sus programas académicos y proyectos de investigación para estar a la vanguardia 

de la innovación. 

• Evaluación del Impacto de las Acciones: Es fundamental que la universidad evalúe el 

impacto de las acciones implementadas para mejorar la innovación. Esto permitirá ajustar las 

estrategias y asignar los recursos de manera más efectiva. 
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3.4. Índice de Competitividad de Ciudades 2022 

El Índice de Competitividad de Ciudades (ICC23) 2022 realiza una evaluación exhaustiva de la 

competitividad en siete áreas metropolitanas y 25 ciudades, haciendo uso de un conjunto de 106 

indicadores. Estos indicadores están organizados en 13 pilares fundamentales y cuatro factores 

esenciales: condiciones habilitantes, capital humano, eficiencia en los mercados y ecosistema 

innovador. 

En este panorama, la ciudad de Quibdó se sitúa en la posición 27 entre las 32 localidades 

analizadas, que incluyen tanto ciudades como áreas metropolitanas. A continuación, 

desglosaremos los resultados obtenidos en cada uno de los pilares: 

PILAR PUNTAJE 

2023 

CONDICIONES 

HABILITANTES 

Instituciones 3,9 

Infraestructura y equipamiento 3,5 

Adopción TIC 2,4 

Sostenibilidad Ambiental 3,6 

CAPITAL HUMANO Salud 4,4 

Educación Básica y Media 5,8 

Educación Superior y Formación para 

el Trabajo 

1,6 

EFICIENCIA DE LOS 

MERCADOS 

Entorno para los negocios 3,4 

Mercado Laboral 2,7 

 

 
23 El Índice de Competitividad de Ciudades (ICC) 2022 es una herramienta de evaluación amplia y detallada que 

analiza la competitividad en siete áreas metropolitanas y 25 ciudades en un país específico. Este índice utiliza un 

conjunto de 106 indicadores cuidadosamente seleccionados para medir y comparar el nivel de competitividad de las 

distintas ciudades evaluadas. Los indicadores se agrupan en 13 pilares fundamentales, los cuales, a su vez, se organizan 

en cuatro factores esenciales: condiciones habilitantes, capital humano, eficiencia en los mercados y ecosistema 

innovador. 

El ICC 2022 es una herramienta relevante para los gobiernos, tomadores de decisiones, empresas e instituciones 

interesadas en el desarrollo económico y social de las ciudades. Proporciona una visión holística de los factores clave 

que influyen en la competitividad de las ciudades y permite identificar áreas de fortaleza y oportunidades de mejora 

para impulsar el crecimiento y el progreso. (DNP, S.f.), Índice de Competitividad de Ciudades (ICC), 2022, 

https://compite.com.co/indice-de-competitividad-de-ciudades/ 
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Sistema Financiero 3,6 

Tamaño del Mercado 4,0 

ECOSISTEMA INNOVADOR Sofisticación y Diversificación 3,9 

Innovación 1,7 

 

La ciudad de Quibdó registra un único indicador con una calificación superior a 5 puntos: 

Educación Básica y Media. Sin embargo, todos los demás indicadores exhiben puntuaciones 

notablemente bajas, todas ellas inferiores a 5. 

La Universidad Tecnológica del Chocó, con sede principal en Quibdó, ostenta una 

responsabilidad significativa que se traduce en una oportunidad para contribuir positivamente al 

mejoramiento del índice de competitividad de la ciudad. Para ello, es fundamental generar 

estrategias enfocadas principalmente en elevar las calificaciones en los pilares de Educación 

Superior, Formación para el Trabajo e Innovación. La urgencia de esta intervención radica no solo 

en ser los pilares con las puntuaciones más bajas, sino también porque están directamente 

relacionados con el propósito misional de la institución como entidad de educación superior. 

Resulta esencial que la Universidad establezca colaboraciones con diferentes actores 

locales, integrándose en la cuádruple hélice (Gobierno, empresariado, sector del conocimiento y 

sociedad civil). Este enfoque garantizará la alineación de sus esfuerzos con las necesidades y 

prioridades de Quibdó. Además, el monitoreo y la evaluación constante de los resultados de las 

acciones implementadas permitirán ajustar las estrategias y maximizar el impacto positivo en la 

competitividad de la ciudad. 

Las principales estrategias propuestas incluyen: 

• Fortalecimiento de la Oferta Académica: La Universidad debe revisar y actualizar su 

oferta académica para garantizar su alineación con las necesidades del mercado laboral y la 
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comunidad local. Esto implica identificar áreas de crecimiento económico y demanda de 

profesionales, y ofrecer programas académicos acordes. 

• Formación en Habilidades Técnicas y Blandas: Se debe enfatizar la formación de 

habilidades técnicas y blandas. Además de brindar conocimientos técnicos, es crucial el desarrollo 

de habilidades como pensamiento crítico, comunicación efectiva y trabajo en equipo. 

• Promoción del Emprendimiento: La Universidad puede fomentar la mentalidad 

emprendedora mediante programas de formación en emprendimiento, apoyo para la creación de 

startups y la vinculación con programas de incubadoras y aceleradoras de negocios. 

• Desarrollo de Investigación e Innovación: Se debe fortalecer la capacidad de 

investigación e innovación, particularmente en áreas relevantes para el desarrollo local. 

• Transferencia de Conocimiento: Es necesario trabajar en la transferencia de 

conocimiento y tecnología al sector productivo y a la comunidad, a través de proyectos de 

extensión, consultorías y programas de asesoramiento. 

• Colaboración con Otras Instituciones: Se puede potenciar los esfuerzos a través de 

colaboraciones con otras instituciones educativas, centros de investigación y organizaciones 

locales o regionales. 

• Apoyo a la Educación Continua: La Universidad puede ofrecer programas de educación 

continua y capacitación para profesionales y trabajadores del sector productivo. 

• Innovación en Metodologías de Enseñanza: Es importante adoptar metodologías de 

enseñanza innovadoras que promuevan un aprendizaje más efectivo. 
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• Promoción de la Investigación Aplicada: La Universidad debe centrarse en la 

investigación aplicada que tenga un impacto directo en la resolución de problemas locales y mejore 

la calidad de vida de la comunidad. 

3.5. Regionalización 

3.5.1. Apuestas estratégicas 

El departamento del Chocó en Colombia ha enfrentado múltiples desafíos en términos de 

desarrollo económico, social y medioambiental. Sin embargo, ha existido un interés creciente por 

impulsar el desarrollo sostenible en la región, aprovechando sus riquezas naturales y culturales. 

Las apuestas estratégicas que se han considerado para el Chocó incluyen: 

• Turismo Ecológico y Cultural: Chocó es uno de los lugares con mayor biodiversidad en 

el mundo, y su rica cultura afrocolombiana e indígena representa una oportunidad única para 

desarrollar turismo responsable y sostenible. 

• Conservación Ambiental: Dada la importancia de la biodiversidad en la región, existen 

esfuerzos para fortalecer la conservación y el manejo sostenible de los recursos naturales. 

• Pesca Sostenible: La pesca es una de las principales actividades económicas en la región. 

Fortalecer las prácticas de pesca sostenible puede ser fundamental para asegurar la subsistencia de 

muchas comunidades y la salud de los ecosistemas acuáticos. 

• Minería Responsable: Aunque la minería es una actividad controvertida en la región 

debido a sus impactos ambientales, existe un esfuerzo para transitar hacia prácticas más sostenibles 

y legales. 
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• Desarrollo de la Agricultura: La promoción de cultivos sostenibles y adaptados a la 

región, como el cacao, puede ser una estrategia para diversificar la economía local. 

• Infraestructura y Conectividad: Mejorar la infraestructura de servicios públicos, 

saneamiento básico, transporte y conectividad puede potenciar el desarrollo económico y social de 

la región. 

• Educación y Capacitación: El fortalecimiento de las capacidades locales es fundamental 

para que las comunidades puedan aprovechar oportunidades económicas y mejorar sus condiciones 

de vida. Así mismo, brindar los insumos necesarios para mejorar el sector educativo serán 

elementos fundamentales. 

• Salud y Bienestar Social: La inversión en servicios de salud y otros servicios sociales es 

esencial para mejorar la calidad de vida de los habitantes del Chocó. 

• Cultura y Tradición: Promover y conservar las ricas tradiciones culturales del Chocó, 

como su música, danza y gastronomía, puede ser una apuesta estratégica tanto para el turismo 

como para la cohesión social. 

• Ciencia, tecnología y telecomunicaciones: Convertir al departamento del Chocó en un 

territorio moderno e interconectado, a la vanguardia en temas de CTeI. 

• Fortalecimiento Institucional: Trabajar en la construcción de instituciones más sólidas y 

transparentes es esencial para el desarrollo sostenible de la región. 

 

3.5.2. Regionalización de la UTCH 

La Universidad Tecnológica del Chocó "Diego Luis Córdoba" (UTCH) es la principal institución 

de educación superior del departamento del Chocó, Colombia. Esta universidad ofrece una 
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variedad de programas académicos en diferentes áreas del conocimiento y juega un papel 

fundamental en la formación de profesionales en la región. 

 

En términos de "regionalización", se puede entender de dos formas: 

1. Expansión territorial: La universidad ha establecido sedes o extensiones en diferentes lugares 

fuera de su campus principal en Quibdó, eso es una forma de regionalización, permitiendo que 

más estudiantes de diversas áreas del Chocó tengan acceso a la educación superior. Así mismo, la 

universidad ha desarrollado programas de extensión o proyectos en otras partes del departamento. 

2. Inclusión y diversidad: La UTCH, siendo la principal universidad del departamento, esta 

trabajando en programas que atienden y reconocen la diversidad cultural, étnica y social de Chocó, 

adaptando sus currículos y programas para reflejar y valorar las ricas tradiciones y contextos de 

las comunidades afrocolombianas, indígenas y mestizas del departamento. 

 

3.5.3. Relación entre las apuestas estratégicas y la regionalización de la UTCH 

La regionalización de la UTCH, tanto en su expansión territorial como en su enfoque inclusivo y 

diverso, se articula perfectamente con las apuestas estratégicas del Chocó, ofreciendo una 

plataforma académica y de investigación que puede impulsar el desarrollo sostenible y la 

transformación de la región. La regionalización de la UTCH se articula con cada una de las 

apuestas estratégicas mencionadas: 
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1. Turismo Ecológico y Cultural: La UTCH, a través de sus programas en ecología, biología, 

antropología y turismo, puede formar profesionales capacitados para desarrollar y gestionar 

proyectos de turismo sostenible que resalten y conserven la biodiversidad y cultura local. 

2. Conservación Ambiental: Con programas académicos y de investigación centrados en ciencias 

ambientales y biológicas, la universidad puede generar conocimiento y soluciones basadas en la 

ciencia para la conservación de la biodiversidad del Chocó. 

3. Pesca Sostenible: La formación de profesionales en biología marina, ecología acuática y gestión 

de recursos naturales puede promover prácticas pesqueras más sostenibles. 

4. Minería Responsable: Mediante programas en ingeniería y geología, la UTCH puede formar 

profesionales con un enfoque en prácticas mineras responsables y sostenibles. 

5. Desarrollo de la Agricultura: La formación en agronomía y agroecología puede ayudar a 

promover prácticas agrícolas sostenibles y adaptadas a la región. 

6. Infraestructura y Conectividad: Programas en ingeniería civil, sistemas y telecomunicaciones 

pueden contribuir al desarrollo de infraestructura moderna y conectividad en la región. 

7. Educación y Capacitación: La misma regionalización de la UTCH es un ejemplo directo de 

esta apuesta estratégica, acercando la educación superior a más comunidades del Chocó. 

8. Salud y Bienestar Social: Programas en medicina, enfermería y ciencias de la salud pueden 

formar profesionales que contribuyan a mejorar los servicios de salud en la región. 

9. Cultura y Tradición: A través de programas en artes, música, danza y gastronomía, la UTCH 

puede promover y conservar las ricas tradiciones culturales del Chocó. 

10. Ciencia, tecnología y telecomunicaciones: La universidad, con sus programas en áreas de 

tecnología y ciencia, puede ser un motor para llevar al Chocó a la vanguardia en estos campos. 
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11. Fortalecimiento Institucional: Programas en administración, gestión pública y derecho 

pueden formar líderes y profesionales enfocados en fortalecer las instituciones del Chocó. 

 

3.5.4. Avances y logros de la regionalización de la UTCH 

 

15 importantes logros se han obtenido desde la dirección de Regionalización en la Subregiones de 

la Universidad Tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba, todo gracias al compromiso, apoyo, 

trabajo articulado de todos los vicerrectores, decanos, directores de programas, coordinadores de 

campos, directores de oficina y el equipo de regionalización. 

Desde la administración del Rector David Emilio Mosquera Valencia, se ha venido 

realizando unos importantes logros y acciones en cumplimiento de los objetivos misionales en las 

subregiones del Departamento del Chocó, que a continuación se quieren dar a conocer a toda la 

población Chocoana. 

Algunos de los logros son: 

• Se logró la aprobación ante el Honorable Consejo Superior de la UTCH del acuerdo de 

creación de la Dirección del Regionalización, lo que permitirá de una manera articulada con las 

distintas dependencias centrales de la universidad hacer una mejor atención y ejecución de las 

distintas acciones misionales en los Centros de Desarrollo Subregional “CDS” en las Subregiones 

del departamento. 

• Se construyó y está listo el documento de estructura financiera y administrativa de la 

Dirección de Regionalización para ser presentado ante el Honorable Consejo Superior de la UTCH, 
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lo que permitirá tener en la planta los cargos del talento humano que presta sus servicios en los 

distintos Centros de Desarrollo Subregional. 

• En relación con la cobertura, en el período 2020/ 2, se llegó a superar los dos mil 

estudiantes matriculados en los distintos CDS del San Juan con sede en Istmina, Pacífico con sede 

en Bahía Solano, Darién, con sede en Riosucio y el Centro de estudios de la UTCH en el municipio 

de Tadó. 

• Como hecho significativo e histórico, para el período 2021/1, se inscribieron en los 

distintos Centros de Desarrollo Subregional de la UTCH, 1.016, nuevos aspirantes que se 

encuentran en proceso de selección para ser admitidos a uno de los programas que se ofertan en 

ampliación en dichos CDS. 

• Por la relevancia de lo que significa Belén de Bajirá en Riosucio para los Chocoanos, se 

fortaleció el acompañamiento a esa querida población y la oferta académica y para el período 

2021/1, estarán realizando sus estudios en el segundo nivel 25 estudiantes de Administración de 

Empresas, otro grupo de ese mismo programa en el nivel 1 con 34 estudiantes y un nuevo grupo 

para el nivel 1 con 27 estudiantes de Educación Física Recreación y Deportes, programa acreditado 

de alta calidad, unido a dos grupos más en la cabecera municipal de Riosucio. 

• Los distintos esfuerzos de la administración de la UTCH en su Dirección de 

Regionalización en articulación con las dependencias centrales de la Universidad, ha logrado 

realizar las matrículas del 99.5% de los estudiantes, quienes actualmente gozan del beneficio de la 

gratuidad en sus estudios. 
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• Se ha logrado consolidar un buen equipo de coordinadores de CDS, docentes, personal 

administrativo y de servicios generales que ha permitido una mejor atención a la comunidad 

educativa en las subregiones del departamento, sin necesidad de desplazarse a la ciudad de Quibdó. 

• Gracias al objetivo misional de extensión y proyección, la UTCH ha realizado distintos 

convenios interinstitucionales que se ejecutan desde los CDS con las distintas I.E de las 

subregiones, Fundaciones e instituciones públicas relacionados con prácticas estudiantiles, apoyo 

a la productividad, asesorías y demás acciones que permiten que la Universidad siga siendo una 

institución comprometida con el desarrollo de las comunidades más apartadas del departamento, 

unido a las distintas campañas y acciones sociales y de desarrollo que se han implementado. 

• En la actualidad se cuenta con una oficina de la Dirección de Regionalización en la sede 

principal de la UTCH en Quibdó y desde allí se ha logrado sistematizar toda la información 

relacionada con los CDS en lo relacionado con sus docentes, talento humano, procesos, dotación, 

cargas académicas, infraestructura, eventos realizados y demás datos informativos que permiten 

tener un orden y conocimiento del quehacer institucional. 

• El Compromiso del Rector de la UTCH, Dr. David Emilio Mosquera Valencia, ha 

permitido realizar importantes inversiones en la sede de la UTCH en Santa Genoveva en Istmina, 

donde se vienen adelantando trabajos de embellecimiento, adecuación y ampliación de las 

instalaciones para que en el retorno de la presencialidad los estudiantes puedan realizar sus 

actividades de la mejor manera posible. 

• En procura de garantizar una total cobertura a todas las subregiones del departamento, se 

vienen realizando reuniones, visitas, estudios, consultas, acercamientos y gestiones para lograr 

prontamente la creación de los Centros de Desarrollo Subregional del Baudó con sede en Puerto 
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Meluk y en el Medio Atrato con sede en Bojayá, por requerimiento de las autoridades municipales, 

Consejos Comunitarios y comunidad en general. 

• En relación con los temas de investigación y gracias a la vicerrectoría de dicho objetivo 

misional, se contó con un trabajo articulado de varios investigadores en los CDS, potenciando el 

fortalecimiento de semilleros y grupos de investigación. 

• Se ha realizado una importante inversión en dotación de equipos de oficina, materiales 

educativos y demás implementos necesarios para el buen funcionamiento y realización de los 

procesos de enseñanza aprendizaje. 

• Gracias a la decisión del rector de la UTCH, Dr. David Emilio Mosquera Valencia, en 

concurso con las oficinas de admisiones, registro y control y financiera de la UTCH, hoy se cuenta 

con personal calificado en los CDS, que desde el territorio atienden temas relacionados con esas 

dependencias, lo que ha beneficiado a muchos estudiantes que sin venir a Quibdó realizan todos 

sus procedimientos administrativos y académicos. 

• En relación con los procesos académicos y gracias al trabajo articulado desde la 

Vicerrectoría de docencia, se ha logrado a la fecha nivelar y unificar todos los procesos de 

admisión, carga académica, fechas de inicio y terminación de períodos académicos entre la los 

CDS y la sede principal en Quibdó, lo que ha permitido armonizar los tiempos y acciones del 

quehacer institucional. 

4. ANÁLISIS INSTITUCIONAL 

La Universidad Tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba, es la principal institución académica 

de educación superior ubicada en el departamento del Chocó actualmente. Con su sede principal 
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en el municipio de Quibdó y presencia regional en doce (12) municipios más del departamento 

(UTCH, 2022). 

Los siguientes datos que se presentan a continuación son obtenidos del documento 

“Rendición de cuentas” de la Universidad Tecnológica del Chocó con vigencia en el año 2022. 

Estos datos son: 

4.1. Caracterización de la comunidad universitaria 

- Género: el 59% son mujeres y el 41% hombres 

- Orientación Sexual: el 94,9% son hetero y el 5,1% pertenecen a población LGBTIQ+ 

- Diversidad: Afro: 93,9%, Indígenas:3,4%, Mestizo: 2,7% 

- Víctima de conflicto armado: 55,9% 

- Edad: el 73,8% tiene edades entre los 16 y los 25 años; 25% está entre los 26 y los 35 años 

y solo el 1,2% es mayor de 36 años. 

- Procedencia: Quibdó:44,3%; Otros Municipios del Chocó: 39,3%; Fuera del Choco: 16,1% 

- Estado Civil: el 80,8 % son solteros, el 17,1% viven en unión libre y solo el 2,1% son 

casados. 

- Condición Laboral: 54,2% Trabaja; 45,8% No trabaja. 

- Estrato Socioeconómico: el 92,74%; son del estrato 1;  2: 6,1% pertenecen al estrato 2 y el 

1,2% son de estrato 3. 

- Política de Gratuidad: 96,5% 

4.2. Caracterización docente 

- Género: el 52% son hombres y el 48% mujeres. 
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- Nivel de formación: profesional 398, especialización 395, maestría 396 y doctorado 45. 

-          Escalafón de docentes de planta: sin escalafón 1%, profesor auxiliar 9%, profesor asistente 

65%, profesor asociado 17% y profesor titular 8%. 

-      Escalafón de docentes ocasionales: sin escalafón 34%, profesor auxiliar 39%, profesor 

asistente 27%, profesor asociado 0% y profesor titular 0%. 

-          Docente TCE por facultad:   

• Facultad de artes: Planta: 8, Ocasional: 9 y Catedráticos: 8. 

• Facultad de ciencias, administrativas y contables: Planta: 21, Ocasional: 43 y Catedráticos: 

32. 

• Facultad de ciencias naturales: Planta: 17, Ocasional: 11 y Catedráticos: 2. 

• Facultad de ciencias sociales: Planta: 12, Ocasional: 26 y Catedráticos: 27. 

• Facultad de derecho: Planta: 11, Ocasional: 30 y Catedráticos: 21. 

• Facultad de educación: Planta: 74, Ocasional: 87 y Catedráticos: 128. 

• Facultad de ingeniería: Planta: 35, Ocasional: 49 y Catedráticos: 18. 

• Facultad de salud: Planta: 7, Ocasional: 11 y Catedráticos: 17. 

4.3. Oferta académica 

- Pregrado, la cobertura actual se concentra en ocho (8) facultades y 26 programas 

académicos, a saber. Facultad de Ciencias de la Educación (licenciatura en ciencias sociales, 

licenciatura en educación física, recreación y deportes, licenciatura en literatura y lengua 

castellana, licenciatura en lenguas modernas con énfasis en inglés, licenciatura en educación 

infantil, licenciatura en ciencias naturales, licenciatura en educación artística, licenciatura en 
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matemáticas). Facultad Ciencias de la Salud (psicología, enfermería).  Facultad de Ingeniería 

(ingeniería civil, ingeniería agroforestal, ingeniería ambiental, técnica profesional en minería 

sostenible, tecnología en gestión minero ambiental, (ingeniería de telecomunicaciones e 

informática, ingeniería industrial). Facultad Ciencias Económicas, Administrativas y Contables 

(administración de empresas, contaduría pública, tecnología en gestión turística y hotelera, 

administración turística).  Facultad de Artes (Arquitectura). Facultad de Derecho y Ciencias 

Políticas (derecho). Facultad de Ciencias Sociales y Humanas (trabajo social, comunicación social 

y periodismo). Facultad de Ciencias Naturales (biología).  

 

- Posgrado, actualmente la oferta se cubre con seis (6) programas de cuatro (4) facultades, 

estas son, Facultad de Ciencias de la Educación (maestría en ciencias de la educación, doctorado 

en ciencias de la educación). Facultad de Derecho y Ciencias Políticas (especialización en derecho 

administrativo, maestría en derecho público).  Facultad de Ingeniería (maestría en Ingeniería). 

Facultad Ciencias Naturales (maestría en ciencias biológicas). 

4.4. Programas Acreditables 

- Programa acreditado: Licenciatura en Educación Física Recreación y Deportes. 

- Programas sometidos a acreditación: licenciatura en ciencias sociales, licenciatura en 

lenguas modernas con énfasis en inglés, licenciatura en literatura y lengua castellana, ingeniería 

agroforestal, ingeniería civil, biología. 

4.5. Investigación 

- Grupos reconocidos por MinCIencias: 32 actualmente 
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- Centros de investigación reconocidos por MinCIencias: 1 

- Proyectos en ejecución SGR: 18 

4.6. Cobertura con programas de Bienestar 

- Salud: Estudiantes: 2.546; Docentes: 155; Administrativos: 106; Egresados: 125. 

- Cultura: Estudiantes: 6.228; Docentes: 998; Administrativos: 491; Egresados: 915; Otros: 

3.959. 

- Deportes: Estudiantes: 1.185; Docentes: 370; Administrativos: 78. 

- Desarrollo humano: Estudiantes: 20.809; Docentes: 840; Administrativos: 1.228; Otros: 

76. 

4.7. Transformación Digital 

La universidad tiene aprobadas diferentes políticas requeridas para garantizar que la 

transformación digital aporte al crecimiento y desarrollo institucional. 

- Política de Gobierno Digital. 

- Política de Seguridad Digital 

- Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información 

- Plan de tratamiento de riesgo y privacidad de la información 

- Política de Infraestructura Tecnológica 

4.8. Infraestructura Física y tecnológica 

- Modernos laboratorios de física 

- Aulas de clase con pantallas interactivas 
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- Laboratorio de comunicación social 

- Laboratorios de psicología 

- Laboratorios de biología molecular 

- Laboratorio de enfermería 

4.9. Proyectos en desarrollo 

- Desarrollo de una estrategia de aprovechamiento de la biodiversidad con potencial acuícola 

en el departamento de Chocó. 

- Fortalecimiento de las vocaciones científicas en niños, adolescentes y jóvenes mediante la 

implementación del programa ondas en el departamento del Chocó 

- Proyecto desarrollo de transferencia y conocimiento para la innovación que atiende las 

necesidades de empresas de sectores productivos en producción de bienes y servicios derivados de 

la emergencia causada por el Covid 19 Chocó 

- Desarrollo de capacidades científicas para la investigación de procesos de deterioro de la 

infraestructura en sistemas de energías renovables en el departamento del Chocó  

- Fortalecimiento del CODECTI y actores departamentales del ecosistema de ciencia 

tecnología e innovación en el departamento del Chocó. 

- Implementación de un modelo de I+D+i para gestionar y fortalecer la calidad de la 

educación básica y media del departamento del Choco 

- Implementación de estrategias de CTEI para el robustecimiento del conocimiento 

científico que promueva la innovación en la educación básica y media del departamento del chocó 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

59 

- Fortalecimiento de capacidades de CTEI para la innovación educativa en educación básica 

y media, mediante uso de tic en instituciones oficiales del departamento del Chocó 

- Aprovechamiento de los subproductos de la industria maderera en la fabricación de abonos 

orgánicos y producción de harina de insectos en el departamento del Chocó. 

- Implementación de procesos de innovación, desarrollo y transferencia tecnológica en 

huertas agroecológicas como mecanismo de seguridad alimentaria en el departamento del Chocó 

- Fortalecimiento institucional mediante la construcción de la casa de la mujer en el 

municipio de medio Baudo-Chocó24 

5. APROXIMACIÓN AL CONTEXTO DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 

DEL CHOCÓ 

Se refiere al análisis y comprensión de la situación actual en la que se encuentra la universidad. 

Esta aproximación es esencial para fundamentar las decisiones estratégicas y garantizar que el plan 

de desarrollo institucional sea relevante y realista en el contexto actual. Proporciona una base 

sólida para el desarrollo de las estrategias y acciones que se llevarán a cabo para lograr los objetivos 

de la universidad. 

 

 
24 La caracterización de la universidad, sus programas, cobertura, beneficiarios, entre otros es obtenida del documento 

expuesto en la rendición de cuentas vigencia 2022, en el cual se muestran los resultados de las acciones y de las 

diferentes dependencias de la institución durante esa vigencia. 
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5.1. Presentación 

La Universidad Tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba ha sido fiel a la filosofía para la cual 

fue creada, llegando al contexto local, departamental, nacional e internacional, a través de la 

formación de talento humano, así como por medio de la formulación y la ejecución planes y 

proyectos interdisciplinares de alto impacto tanto en la Comunidad Universitaria como en la 

sociedad en general, cumpliendo así con el propósito de ser una Universidad para el cambio y 

transformación a través de la educación superior (Plan estratégico institucional, 2022-2024).  

A partir del año 2018, la Universidad Tecnológica del Chocó emprendió el proyecto 

colectivo “UTCH compromiso de todos y para todos”, desarrollado con el activo y dinámico apoyo 

del honorable Consejo Superior, del Talento Humano Institucional, de la Comunidad Académica 

y de los Grupos de Interés; lo que ha permitido seguir avanzando en el posicionamiento del 

liderazgo regional de la Institución y el cumplimiento de los ejes misionales de la misma (Plan 

estratégico institucional, 2022-2024).  

El arduo trabajo y los resultados palpables obtenidos, nos motivan a dar continuidad a este 

proyecto colectivo, a través de la presente propuesta rectoral, que tiene como derrotero acciones 

encaminadas a sostener, cualificar, transformar e innovar lo alcanzado institucionalmente; de la 

misma manera, pretende mejorar el posicionamiento de la Universidad ampliando su incidencia 

en los escenarios en los que actúa y en aquellos en los que debe actuar con mayor protagonismo; 

por lo cual, los objetivos y ejes estratégicos de la misma, están articulados con los planes de 

desarrollo nacional, departamental y municipal, así como con el Plan de Desarrollo Institucional y 

con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (Plan estratégico institucional, 2022-2024).  
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Para mantener y potenciar el liderazgo de la Universidad Tecnológica del Chocó como 

institución que forma integralmente profesionales y educadores, en la generación y transmisión 

del conocimiento disciplinar, pedagógico y didáctico, se revisa su contexto y pertinencia teniendo 

en cuenta los requerimientos y los retos institucionales (Plan estratégico institucional, 2022-2024). 

Igualmente, se tiene en cuenta que la Universidad debe afrontar los desafíos que a nivel 

nacional e internacional se plantean para toda institución de Educación Superior, basados en las 

características de la Sociedad Contemporánea, destacando, por ejemplo, el conocimiento y los 

sistemas de información en los procesos. La Institución debe asumir las acciones respectivas que 

le permitan consolidar su visibilidad y su vigencia frente al saber contemporáneo, eso sí, teniendo 

en cuenta las características propias del territorio en el que se ejecuta su misión. De la misma 

manera, es indispensable continuar implementando en la Universidad Tecnológica del Chocó 

Diego Luis Córdoba una cultura de calidad, fundamentada en la consistencia de procesos bien 

ejecutados y productos bien desarrollados; para tal efecto, se hace necesario poner en práctica por 

parte de la comunidad universitaria, el autocontrol, la autoevaluación, la autogestión y la mejora 

continua (Plan estratégico institucional, 2022-2024).  

De la misma manera, es indispensable continuar implementando en la Universidad 

Tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba una cultura de calidad, fundamentada en la 

consistencia de procesos bien ejecutados y productos bien desarrollados; para tal efecto, se hace 

necesario poner en práctica por parte de la comunidad universitaria, el autocontrol, la 

autoevaluación, la autogestión y la mejora continua (Plan estratégico institucional, 2022-2024). 

Lo anterior, por cuanto el enfoque de la calidad debe estar inmerso en la ejecución de las 

competencias funcionales de los actores principales en la institución,  lo cual se refleja en su forma 
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de actuar, de pensar y de interrelacionarse con los demás; en el resultado de los procesos 

misionales, en la gestión administrativa, en los productos académicos, en la infraestructura, en las 

técnicas pedagógicas y estrategias metodológicas de enseñanza, en los currículos y en la 

evaluación, es decir, la calidad debe estar en todas las herramientas y elementos que utiliza cada 

integrante de la comunidad la Universidad Tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba, de tal 

forma que los resultados y productos muestren una consolidación administrativa y académica  

eficiente y eficaz.  De esta manera, podremos lograr la mejora continua en la formación, la 

investigación y la extensión y proyección social, para consolidar las condiciones institucionales de 

calidad, como eje estratégico de esta propuesta rectoral (Plan estratégico institucional, 2022-2024).  

En el marco de su autonomía, la Universidad debe responder a las dinámicas del desarrollo 

social, económico, cultural, político y ambiental del departamento del Chocó, de la región pacífica 

y del país, a través de la concurrencia, la coordinación e interacción con todos los sectores de la 

sociedad, a fin de contribuir a mejorar las condiciones de vida de sus actores, y con ello, hacer 

pertinente el trabajo universitario, lo cual constituye otro eje estratégico de la propuesta rectoral.  

Igualmente, la Universidad Tecnológica del Chocó deben enfocarse en desarrollar  

estrategias para el proceso de formación institucional mediado por tecnologías de la información 

y la comunicación, lo cual implica,  fortalecer el desarrollo de habilidades y competencias 

múltiples, propias de las necesidades del contexto tecnológico, de forma que, desde el trabajo 

colaborativo, la creatividad y el pensamiento crítico, se preparen futuros egresados con una 

vocación hacia la innovación desde las diversas áreas del conocimiento, pero con un fuerte apoyo 

en herramientas digitales y analíticas soportadas en el procesamiento de grandes volúmenes de 
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información y desarrollo tecnológico, lo cual constituye el tercer eje estratégico de la propuesta 

rectoral (Plan estratégico institucional, 2022-2024).  

Finalmente, se destaca que esta propuesta tiene como propósito continuar el camino trazado 

en el plan de gestión rectoral anterior, mediante las prácticas de buen gobierno y los valores del 

servicio público; el llamado a la participación, la democracia, el diálogo social, la construcción de 

acuerdos y la convivencia pacífica; así como la gestión y manejo eficiente de recursos, todo ello 

en aras de lograr mancomunadamente y con calidad, la materialización de los eje misionales de la 

Universidad Tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba,  como un compromiso de todos y para 

todos (Plan estratégico institucional, 2022-2024). 

❖ LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN MEDIO DE LA CRISIS GLOBAL POR LA 

PANDEMIA 

La pandemia de COVID-19 planteó un desafío al sistema socioeconómico mundial. Las medidas 

de "distanciamiento social" que se tomaron en el mundo y los diferentes países de la región 

latinoamericana para mitigar la velocidad de contagio de COVID-19 generaron una fuerte 

contracción económica que, entre las consecuencias más destacadas, ha estimulado la generación 

de un contexto de digitalización forzada entre los diferentes sectores productivos. En el caso de la 

educación, el sector académico ha sido directamente afectado y forzado a modificar sus 

mecanismos de pedagogía para adecuarse a los de la teleeducación, en aras de garantizar su 

funcionamiento y sostenibilidad (Plan estratégico institucional, 2022-2024). 

La gestión de la matrícula cero permitió a la Universidad mantener y además aumentar la 

cobertura estudiantil, no solo en la sede de Quibdó sino también en los Centros de Desarrollo 
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Subregional, apoyados en la consolidación de procesos de admisión y procesos de matrícula en 

línea (Plan estratégico institucional, 2022-2024).   

En la Universidad Tecnológica del Chocó, ya había un camino recorrido en los procesos 

de digitalización, por consiguiente, se pudo dar una respuesta satisfactoria ante la coyuntura. Sin 

embargo, es necesario consolidar las acciones implementados por la Institución (Plan estratégico 

institucional, 2022-2024):  

• Recibir apoyo institucional por parte del Ministerio de Educación Nacional a través del Plan 

Padrino; la Universidad Católica del Norte fue la institución que apoyo el fortalecimiento de 

actividades académicas asistidas por herramientas TIC.  

• Caracterizar estudiantes y docentes en uso, conocimientos y habilidades en TIC, así como 

también el acceso a las mismas.  

• Generar procesos de evaluación y valoración de los saberes del estudiante en un contexto de 

enseñanza virtual.   

• Capacitar profesores en teleeducación, en pedagogía virtual y en la incorporación de nuevas 

estrategias educativas.  

• Atender a la brecha digital y el acceso limitado a las tecnologías. Muchos estudiantes en la 

región tienen dificultades para acceder a computadoras o no tienen conectividad a su 

disposición.  

• Gestionar recursos para aliviar la matrícula del estamento estudiantil.  

• Atender el efecto psicológico del confinamiento, el cual impacta la capacidad de aprendizaje 

de los estudiantes. Muchos estudiantes viven en ambientes poco favorables para poder 
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adaptarse a los formatos virtuales, considerando las condiciones de su hogar, la disposición 

de red y el debido acceso a las tecnologías requeridas.  

• Brindar solución a la paralización de la investigación en el contexto de la pandemia. Como 

consecuencia de los protocolos de distanciamiento social impuestos, se ha visto 

comprometida la capacidad de investigación de la Institución. 

• Brindar solución a la sostenibilidad de los laboratorios ya que requieren presencialidad. 

Una nueva realidad se presenta en el contexto de la Educación Superior (Plan estratégico 

institucional, 2022-2024):  

 Surge un nuevo modelo de práctica universitaria que trasciende a la emergencia. Más que 

la implementación de una estructura de educación en línea es necesario desarrollar procesos de 

educación remota. Teniendo en cuenta que esta educación tiene características y metodologías 

pedagógicas diferentes a las presenciales, implica pensar en un modelo mezclado que combinan la 

noción presencial y la noción virtual de manera funcional.   

 Se resalta la importancia de incluir herramientas tecnológicas que faciliten la interacción 

digital, incluyendo programas como realidad virtual, realidad aumentada, inteligencia artificial, 

hologramas y aprendizaje adaptativo. La transformación digital universitaria no es una simple 

mutación digital, sino que debe generar una transformación cultural en la experiencia universitaria, 

en las organizaciones productivas y sociales y en el ámbito laboral. 

❖ LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCÓ DIEGO LUIS CÓRDOBA Y 

EL LIDERAZGO REGIONAL 

La sociedad espera de las universidades respuestas a sus necesidades y a los retos que tienen 

planteados y que se comprometa seriamente con el desarrollo del país formando gente capaz de 
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construir comunidad. Para la Universidad Tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba la 

sostenibilidad ambiental y los planes y programas de conservación deben permear 

obligatoriamente las aulas y los currículos de todas las áreas del saber, desde las ingenierías y las 

ciencias de la salud, pasando por las ciencias sociales, la economía, la administración, el arte y el 

diseño. Acciones proactivas y eficientes es el camino para la explotación sosteniblemente 

ecológica de las riquezas naturales, siempre entendidas como patrimonio invaluable de la región y 

patrimonio de las generaciones actuales y futuras (Plan estratégico institucional, 2022-2024).  

 A través de la investigación, extensión y proyección social la Universidad ha gestionado proyectos 

de desarrollo productivo en regiones alejadas donde la presencia gubernamental es insuficiente, 

permitiendo la generación de empleo, fortalecimiento de la cultura y los medios de producción de 

las comunidades étnicas (Plan estratégico institucional, 2022-2024). 

Desde su fundación la Universidad Tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba ha 

desarrollado políticas, planes y proyectos que muestran en la práctica su esencia y su compromiso 

con la región. En un contexto actual la Institución está dispuesta a apoyar el desarrollo de acciones 

orientadas a (Plan estratégico institucional, 2022-2024):  

• Gestionar la biodiversidad en un departamento que es tan rico ecológicamente como el 

departamento del Chocó se considera como una necesidad, la cual comprende procesos a 

través de los cuales se planifican, se ejecutan y se monitorean las acciones para la 

conservación de la biodiversidad y de los servicios ecosistémicos en un escenario social y 

territorial definido con el fin de maximizar el bienestar social.  

• Atender el déficit de talento humano en salud en el departamento del Chocó requiere de una 

solución urgente, en la medida que representa la base del sistema de salud, por tanto, son 
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claves para generar transformaciones en el acceso a los servicios sanitarios y el bienestar de 

las poblaciones, aún más en regiones con alta vulnerabilidad social. Generar infraestructura 

hospitalaria, requiere recurso humano para atender la demanda, particularmente en el área 

rural dispersa.   

• Fortalecer las instituciones de la sociedad civil organizada, de las entidades étnico-

territoriales afros e indígenas y en la articulación de los procesos asociados y asistidos por la 

cooperación internacional en las subregiones.  

• Atender la necesidad de incorporar la CT+I para el mejoramiento de la calidad de vida de los 

chocoanos a través del aprovechamiento de tecnologías alternativas (ecotecnia).  

• Atender la necesidad de identificar innovaciones que propongan formas alternativas de 

desarrollo regional y del fortalecimiento de la infraestructura del territorio, no solo a favor de 

los agentes principales de innovación tecnológica, sino al territorio, en la medida que su 

estructura productiva condiciona ostensiblemente la naturaleza de sus actividades 

innovadoras. El resultado esperado, tiene que ver con el aprovechamiento de las fuentes 

potenciales de riqueza y el involucramiento efectivo, a través del conocimiento en la 

transformación del territorio.  

• Atender la necesidad de desarrollar un nuevo modelo económico, social y ambiental, en 

donde las oportunidades para el crecimiento verde y la mitigación del cambio climático estén 

definidas y diseñadas con enfoque diferencial étnico, sobre la base de la oferta natural y 

cultural del departamento, en concordancia con los lineamientos de la gestión ambiental 

prevista.  
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• Motivar a que las empresas del sector privado o mixtas gestionen, constituyan, financien, 

ejecuten y operen proyectos que resulten para el cumplimiento de las metas y ejes del plan 

de desarrollo departamental “Generando confianza.”  

• Coordinar con el servicio nacional de aprendizaje SENA la oferta de programas de formación 

profesional integral para el fomento y consolidación de emprendimiento económico local, en 

la búsqueda de nuevos empleos sostenibles, debido a la brecha tecnológica que presenta el 

departamento del Chocó.  

Por otra parte, Colombia se encuentra en un escenario de postconflicto y transición después 

de años de enfrentamientos. Las iniciativas de construcción de paz son claves para asegurar que 

esta se construya en la sociedad y en las comunidades de todo el país, sin necesidad de recurrir a 

escenarios extranjeros (Plan estratégico institucional, 2022-2024).  

La Universidad autónomamente y en alianza con otras entidades de carácter público, 

privado, nacionales o internacionales, continuará desplegando actividades o propuestas 

relacionadas con (Plan estratégico institucional, 2022-2024):  

• Favorecer la formación en competencias ciudadanas.  

• Formación en derechos humanos, tolerancia y paz. La educación es el punto central de los 

objetivos interdependientes de paz, democracia y desarrollo.   

• Asesorar en prevención de conflictos y facilitar los procesos de paz y reconciliación en el 

territorio regional. 

• Fomentar el respeto por la diversidad étnica y cultural para el logro de sociedades armónicas.  

• Promover una conciencia de cuidado y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, 

atendiendo a los principios de bioculturalidad y biocentrismo. 
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• Promover la gobernanza democrática en la Institución.  

• Promover planes, programas y proyectos en beneficio de la comunidad víctima del conflicto 

armado, así como de excombatientes en proceso de reincorporación a la vida civil. 

La Universidad Tecnológica del Chocó asume un compromiso para la implementación de 

los acuerdos de paz en Colombia y en especial, en el territorio chocoano que ha sido fuertemente 

afectado por el conflicto armado. 

❖ LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCÓ DIEGO LUIS CÓRDOBA: 

CINCUENTA AÑOS DE COMPROMISO CON LA EDUCACIÓN SUPERIOR Y 

SUS REQUERIMIENTOS FRENTE A LAS TENDENCIAS ACTUALES 

La Universidad Tecnológica del Chocó, “Diego Luís Córdoba” inicia su labor educativa el 6 de 

marzo de 1972. Creada por la ley 38 (noviembre 18) de 1968, bajo el nombre de Instituto 

Universitario “Diego Luis Córdoba”; inició actividades con 203 alumnos que se matricularon en 

seis (6) programas así: Licenciatura en Idiomas, Matemáticas y Física, Ciencias Sociales y 

Economía, Química y Biología, Psicopedagogía y Administración Educativa y Tecnología en 

Administración de Empresas (Plan estratégico institucional, 2022-2024). 

 El pensamiento inicial de sus fundadores plantea como misiones (Plan estratégico 

institucional, 2022-2024):   

• Formar y capacitar el mayor número de jóvenes, con un gran nivel académico y bajos costos 

en sus estudios, para que todos tuvieran la oportunidad de realizar sus sueños, superarse y ser 

útiles al Chocó, Colombia y el mundo.  
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• Liderar el proceso de desarrollo del Chocó, generando trabajo productivo de manera que 

mejore la calidad de vida de sus habitantes y les permitieran vivir con dignidad, paz y 

decoro.4  

La Universidad Tecnológica del Chocó en medio siglo de existencia tiene un buen 

inventario de logros y realizaciones. Ha avanzado en diferentes áreas del saber y ha contribuido 

con sus egresados al mejoramiento de la Calidad de la Educación en el departamento del Chocó y 

otros departamentos del país. Así, por ejemplo, egresados de la facultad de Educación hoy ofician 

como rectores de instituciones locales, departamentales y nacionales y manifiestan su identidad y 

pertinencia con la Institución. Igualmente, egresados de diferentes programas académicos, se 

desempeñan profesionalmente en el Chocó, en el País y en el exterior, dando testimonio con sus 

capacidades y habilidades de una formación integral de calidad en la Universidad Tecnológica del 

Chocó (Plan estratégico institucional, 2022-2024).   

 Avanzado el siglo XXI, la Universidad Tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba 

soportada en sus recursos de saberes consolidados, su talento humano y su fundamentación 

estratégica, puede afrontar los diferentes desafíos que plantea la sociedad actual. Los dos 

fenómenos contemporáneos que más inciden en la educación superior son la globalización y el 

auge de las sociedades del conocimiento (Plan estratégico institucional, 2022-2024).  

 En cuanto a la globalización, no existe acuerdo en cuanto a lo que constituye su verdadera 

naturaleza. Hay un planteamiento que concibe la globalización como la aceleración del comercio 

internacional por la apertura e interdependencia de los mercados, todo esto estimulado por el 

desarrollo extraordinario de las tecnologías de la comunicación y la información. Sin embargo, la 

globalización no se limita al aspecto puramente económico; en realidad, es un proceso 
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pluridimensional que comprende aspectos vinculados a la economía, las finanzas, la ciencia y la 

tecnología, las comunicaciones, la educación, la cultura, la política, entre otros (Plan estratégico 

institucional, 2022-2024).  

 Por otra parte, se plantea la tesis de que el conocimiento y sus aplicaciones productivas, la 

ciencia, la innovación y la tecnología, serán cada vez más el motor principal del desarrollo 

económico y social a nivel mundial. Dentro de esta tesis, el papel de las universidades es 

absolutamente imprescindible teniendo en cuenta que el factor más dinamizador en el siglo XXI 

es el conocimiento, lo cual da a la ciencia y a la tecnología una centralidad motora en todo el 

proceso de desarrollo de la sociedad. Por consiguiente, los retos a asumir por parte de la 

Universidad serían (Plan estratégico institucional, 2022-2024): 

• Contribuir significativamente al desarrollo de la sociedad basada en el conocimiento, que 

afronte con eficacia y equidad los problemas y necesidades de la región.  

• Apoyar los sistemas educativos de la región. La Universidad Tecnológica del Chocó Diego 

Luis Córdoba debe contribuir con maestros bien preparados, con modelos didácticos eficaces, 

con diseños y revisiones pertinentes de los currículos, con textos y otros materiales educativos 

de buena calidad, con estrategias basadas en medios educativos y tecnológicos que 

demuestren una aplicabilidad efectiva, con investigaciones que solucionen problemas, con 

desarrollo experimental e imaginación creadora para encontrar soluciones a diferentes 

necesidades.  

• Emplear eficazmente los medios tecnológicos. La utilidad de las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación es la de ampliar considerablemente las fronteras regionales, 

es decir, la de romper las barreras de espacio, tiempo, cultura y condición socioeconómica 
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que limitan la educación de cualquier persona, y la de emplear recursos y experiencias que 

hasta hace poco eran inaccesibles para el aprendizaje.  

• Apropiar en forma asertiva el desarrollo científico y tecnológico del mundo, lo cual es un 

fenómeno de rápida acumulación de conocimiento y de generación y difusión de sus 

aplicaciones productivas, que se logra mediante una actividad sistemática de alto nivel de uso 

de las capacidades cognitivas en investigación y desarrollo experimental (I+D).  

•  Vincular la Universidad con el sector productivo. Las empresas existen en cualquier sociedad 

para producir bienes y servicios que satisfagan necesidades humanas. En la medida en que 

dicha producción requiere conocimientos y habilidades que son creados en y por las 

universidades, en última instancia la cooperación entre ambos tipos de entidades redunda en 

un mayor nivel de satisfacción de necesidades de la sociedad y de sus miembros. 

Los aspectos anteriormente tratados requieren ser vinculados al Plan de Desarrollo 

Institucional que entra en vigencia a partir del año 2024. La Universidad los ha venido trabajando, 

generando experiencia y conocimiento, lo cual posibilita a la Institución la generación de planes, 

programas y política para desarrollarlos (Plan estratégico institucional, 2022-2024). 

5.2. Desafíos de la universidad tecnológica del chocó 

Al iniciar el presente milenio la sociedad ha generado un conjunto de desafíos de gran magnitud a 

las instituciones de educación superior, desafíos, que, a la vez, les abre una serie de oportunidades 

para su desarrollo, consolidación y contribución a la construcción de una sociedad mejorada en 

sus condiciones de vida en los aspectos económicos, políticos, sociales culturales (Plan estratégico 

institucional, 2022-2024).  
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 Entre los retos que enfrenta la Universidad Tecnológica del Chocó está el de crear 

programas con un enfoque interdisciplinario de educación para la sostenibilidad, con espacios 

abiertos para el diálogo con otras comunidades, con énfasis en el aprendizaje significativo 

permanente y la generación de cambios en las formas de actuar en la vida y en el trabajo. De esta 

forma, se podrán abordar problemas complejos de la sociedad, con la participación de especialistas 

de diversas áreas del conocimiento, para atender temas transversales claves para la sostenibilidad 

desde lo social, lo ambiental, lo político y lo cultural. Se plantean como desafíos relevantes para 

la institución (Plan estratégico institucional, 2022-2024): 

Figura 1. Desafíos de la UTCH 

 

❖ FORMACIÓN INTEGRAL E INCLUSIVA  

 Adoptar un enfoque interétnico, intercultural y biodiverso implica consolidar la formación integral 

e inclusiva en la Universidad Tecnológica del Chocó, ya que se articulan procesos etnoeducativos, 

educación intercultural, educación ambiental y educación para el desarrollo sostenible.  

 Abordar la inclusión de estos modelos en la institución requiere de una perspectiva 

sistémica, para lo cual es necesario reestructurar procesos, funciones y objetivos educativas 

buscando una articulación académica y administrativa a fin de comprometerse con una formación 
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integral e inclusiva donde se impulse el trabajo interdisciplinario, transdisciplinario y transversal 

en los programas académicos y a los procesos de la gestión educativa.  

 Los procesos etnoeducativos, están basados en la concepción de que la educación es uno 

de los caminos para construir un proyecto de vida en consonancia con las potencialidades o 

recursos que están en el entorno, participar democráticamente, valorar la diversidad, respetar las 

diferencias, fortalecer la identidad y visualizar los aportes de las etnias en la construcción de región 

y nación. 

La Educación Intercultural es una alternativa que promueve y favorece dinámicas 

inclusivas en todos los procesos de socialización, aprendizaje y convivencia dentro del entorno 

educativo. Ayuda a desarrollar competencias y actitudes para la participación ciudadana activa en 

la construcción de una sociedad pluricultural, justa y equitativa.  

 Para abordar la implementación y desarrollo de este enfoque educativo interétnico e 

intercultural se requiere: 

• Adecuar la labor académica y el tiempo disponible para planificar, adaptar currículos y 

sistemas de información, coordinar la interrelación de los elementos que intervienen en los 

procesos de formación.  

• Analizar y contextualizar los currículos y procesos académicos, para generar la capacidad en 

los estudiantes de leer el entorno, comprender y aprender teniendo en cuenta las necesidades 

y las demandas de su contexto, es decir asumir una posición crítica frente a su realidad.  

• Implementar currículos inclusivos que permiten hablar de la interculturalidad como: un 

proceso de convivencia humana basado en el respeto a la relación recíproca de valores entre 

varias culturas.  
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• Buscar estrategias para lograr articular al estudiante con toda su carga de saberes culturales 

y sociales con la institución y sus saberes científicos y académicos.  

• Apropiar y generar conocimiento de este enfoque educativo mediante la identificación, 

formulación, ejecución de experiencias y propuestas investigativas en temas socioeducativos, 

interétnicos e interculturales. 

La educación ambiental y la educación para el desarrollo sostenible, es la piedra angular 

del cambio de valores y comportamientos para la preservación de los recursos y el medio ambiente. 

Según la UNESCO, se define como un enfoque educativo que busca formar ciudadanos 

conocimientos, habilidades, valores y actitudes que los empoderen para y llevar a cabo acciones 

responsables en favor de la integridad del medio ambiente, la viabilidad de la economía y una 

sociedad justa. A través de este enfoque, se busca fortalecer la interacción entre capacitación, 

conciencia pública y educación, tocando los aspectos relacionados a la planificación, desarrollo de 

políticas junto con su financiación, currículos pertinentes, estrategias de enseñanza-aprendizaje y 

evaluación consecuentes con el enfoque.25 

 Por otra parte, se posee el Choco biogeográfico, que más que un territorio, representa un 

ecosistema en donde las condiciones privilegiadas de sol, agua, luz y aire, elementos esenciales 

 

 
25 La educación ambiental y la educación para el desarrollo sostenible son fundamentales para promover un cambio 

de valores y comportamientos que contribuyan a la preservación de los recursos y el medio ambiente. Según la 

UNESCO, la educación ambiental es un enfoque educativo que busca capacitar a los ciudadanos con conocimientos, 

habilidades, valores y actitudes que les permitan llevar a cabo acciones responsables en beneficio de la integridad del 

medio ambiente, la viabilidad económica y una sociedad justa. A través de este enfoque, se busca fortalecer la 

interacción entre la capacitación, la conciencia pública y la educación, abarcando aspectos como la planificación, el 

desarrollo de políticas, la financiación, los currículos pertinentes y las estrategias de enseñanza-aprendizaje y 

evaluación que estén alineadas con el enfoque de sostenibilidad. 
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para la vida están presentes en forma permanente y exuberante; pero, además, es una región aislada 

del resto de las tierras bajas de Suramérica por la cordillera de los Andes. Esta barrera natural, le 

genera un gran número de especies propias de la región, como: plantas, mariposas y aves, y quizás 

éstas últimas presentan, el mayor número de especies propias en el mundo. La acción de las 

corrientes y la relativa cercanía a otras islas oceánicas del Pacífico, la convierten en un área de 

gran interés para el conocimiento de la dispersión de especies marinas. La alta pluviosidad, la 

condición tropical y su separación de la cuenca amazónica han contribuido a hacer de la región 

Chocó biogeográfico, la más diversa del planeta.  

 Para la Universidad Tecnológica del Chocó la sostenibilidad está involucrada en la 

responsabilidad social universitaria, y es transversal a las funciones misionales de la institución: 

formación, investigación e innovación, extensión y proyección social y a la misión institucional.  

 En el proceso de formación se requiere desarrollar estrategias en los planes curriculares orientados 

a: 

• Generar reflexiones a través de elementos teóricos sobre los conceptos de ambiente y 

sostenibilidad.  

• Analizar el contexto de crisis ambiental de manera holística desde una perspectiva sistémica 

e interdisciplinar.  

• Reconocer el potencial de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y las propuestas alternativas 

al desarrollo en la transformación de sociedades hacia la sostenibilidad.  

• Implementar la docencia para la formación ambiental: Implica incorporar en los procesos de 

formación y en la docencia la dimensión de desarrollo sostenible y sustentabilidad ambiental. 
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• Generar y transferir conocimiento sobre el entorno físico-biótico y su relación con la 

estructura sociocultural, y de las dinámicas que tal relación conlleva.  

• Desarrollar un compromiso institucional para coadyuvar en el cumplimiento de los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible, en el departamento del Chocó y en la región Pacífica. 

❖ EL SISTEMA DE MEJORA CONTINUA 

La educación superior tiene el reto de asegurar la calidad en la formación permanente de 

profesionales capaces de enfrentar las transformaciones económicas, sociales y educacionales de 

la sociedad y de contribuir a mantener indicadores de eficacia, eficiencia y pertinencia.  

 Los procesos de mejora continua en las instituciones de educación superior constituyen no 

solo un reto, sino un compromiso con la actual y futura sociedad; siendo por consiguiente 

imperativo y necesario consolidar en la Universidad Tecnológica del Chocó el tratamiento teórico 

y procedimental sobre el tema, ya que la mejora continua es un objetivo determinante para alcanzar 

la excelencia académica y por consiguiente la acreditación institucional.   

 Concibiendo la mejora continua de la Institución como la planificación, desarrollo y 

evaluación de sus procesos, programas e impacto de los planes de mejoramiento, que tienen como 

objetivo aumentar la calidad desde una perspectiva práctica, aplicada y contextual,9 se puede 

desarrollar según los procesos identificados a continuación: 

 

Figura 2 Sistema de mejora continúa 
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Para implementar el sistema de mejora continua la Universidad Tecnológica del Chocó 

debe ejecutar las siguientes acciones estratégicas:  

• Desarrollar en forma continua procesos de evaluación de las funciones misionales y de la 

gestión administrativa.  

• Evaluar el desempeño individual de cada uno de los profesores, funcionarios o directivos de 

la universidad basados en el cumplimiento de un plan de trabajo, teniendo en cuenta 

desarrollo de procesos y entrega de resultados.   

• Recolectar, procesar, analizar y comunicar la información para operación eficaz y efectiva 

del sistema de mejoramiento continuo.  

• Formular planes y programas de mejoramiento coherentes y factibles que favorezcan el logro 

de los estándares de calidad propuestos por la Institución.  

• Contar con una batería de indicadores de gestión que permita la evaluación y el mejoramiento 

continuo de los estándares relacionados con el desarrollo de las funciones misionales.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

79 

• Transformar la organización impulsando la innovación, el aprovechamiento tecnológico de 

los datos, la calidad de la información y el conocimiento tecnológico, que sirva como 

fundamento a la toma de decisiones.   

❖ TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS Y TECNOLOGÍAS 

La sociedad está en un proceso de digitalización cada vez más acelerado. Cada día habrá más 

dispositivos digitales, sensores, robots, sistemas interactivos, capacidad de transmisión de datos y, 

por lo tanto, una mayor producción y uso de la información en la cotidianidad. Lo anterior 

conocido como la cuarta revolución industrial tiene su impacto en la economía y el mundo laboral, 

ya que las innovaciones en tecnología han transformado radicalmente la economía y la forma en 

que vivimos.  26 

 Los desarrollos en áreas como la inteligencia artificial, robótica y Big Data han desplazado 

ocupaciones, cambiado o creado tareas y habilidades necesarias para nuevos trabajos. Además, el 

grado en el que la población trabajadora (actual y futura) adquiere las habilidades requeridas para 

afrontar las tareas laborales es una de las variables más impactantes e inciertas. Una serie de 

factores como la actualización de los currículos, la disponibilidad de oportunidades de 

 

 
26 La sociedad actual está experimentando un proceso de digitalización cada vez más acelerado, caracterizado por la 

creciente incorporación de dispositivos digitales, sensores, robots, sistemas interactivos y una mayor capacidad de 

transmisión de datos. Este fenómeno, conocido como la cuarta revolución industrial, tiene un impacto significativo en 

la economía y el mundo laboral, ya que las innovaciones tecnológicas están transformando radicalmente la forma en 

que vivimos y trabajamos. La cuarta revolución industrial se refiere a la convergencia de tecnologías digitales, físicas 

y biológicas que están generando cambios disruptivos en diversas industrias y sectores. Esto incluye el uso de 

tecnologías como la inteligencia artificial, el Internet de las cosas, la robótica, la biotecnología, la nanotecnología y la 

computación en la nube, entre otras. Estas innovaciones están impulsando la eficiencia y la productividad en las 

empresas, así como creando nuevas oportunidades y desafíos en el ámbito laboral (World Economic Forum, 2016).   
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reentrenamiento para la fuerza laboral actual y la mentalidad y la disposición para el aprendizaje 

constante, son claves para identificar cómo evoluciona el aprendizaje. 

  La Universidad Tecnológica del Chocó debe asumir este nuevo panorama como un reto 

para responder a las exigencias que plantea el mundo digital. Se requerirá revisar la oferta 

académica, creando nuevos programas que apunten a trabajos que aún no existen pero que serán 

necesarios y complementando otros para que haya una formación más pertinente tanto en el campo 

técnico como humano; también estos cambios significarán para el sector un esfuerzo por replantear 

la manera en la que se imparte la educación, pues en un mundo cada vez más globalizado e 

hiperconectado, las metodologías de enseñanza tendrán que innovar en búsqueda de la generación 

y transferencia de conocimiento a más personas, reconociendo las múltiples inteligencias y 

capacidades.  

 Como acciones iniciales se plantean: 

• Consolidar conocimientos y habilidades docentes relacionadas con el uso pedagógico 

efectivo de las TIC para apoyar y mejorar la enseñanza, aprendizaje y evaluación en el aula. 

• Entender como almacenar y procesar información proveniente de grandes cantidades de datos 

que se producen a cada segundo, para ser utilizados en minería de datos y análisis 

prescriptivos apoyados en aprendizaje automático.  

• Involucrar en los perfiles de egreso competencias disciplinares complejas (análisis de datos, 

pensamiento crítico, pensamiento de diseño) y competencias socioemocionales (sociabilidad, 

resiliencia y empatía), teniendo en cuenta que es fundamental que las personas sean capaces 

de trabajar en equipo, resaltar las ventajas individuales y de adaptarse a los cambios.  
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• Adoptar el concepto de aprendizaje de por vida facilitando que los estudiantes exploren su 

capacidad para aprender generando flexibilidad en los currículos y aprovechando modelos de 

aprendizaje híbrido.   

• Fomentar el desarrollo de habilidades 4.0, a través de apoyo de estrategias didácticas que 

apliquen el enfoque de pensamiento computacional, definido como “Computacional 

Thinking”. 

❖ CONSOLIDACIÓN DE REGIONALIZACIÓN 

 La Universidad Tecnológica del Chocó debe ejecutar acciones que la permitan consolidar una de 

las misiones fundantes de la Institución: “Liderar el proceso de desarrollo del Chocó, generando 

trabajo productivo de manera que mejore la calidad de vida de sus habitantes y les permitieran 

vivir con dignidad, paz y decoro”.  

 En diciembre de 2020, acuerdo 022 del Consejo Superior, se crea la Dirección de 

Regionalización como unidad académico administrativa encargada de gestionar la política 

institucional de la regionalización, concebida como un mecanismo institucional, orientado a 

promover a lo largo y ancho del departamento del Chocó y el país, la incorporación de todos sus 

programas académicos con pertinencia regional, desarrollo humanístico, científico y técnico que 

propendan hacia una formación integral con calidad y como impulso y promoción de la dimensión 

biodiversa y ambiental, con miras a contribuir a un verdadero desarrollo sostenible de las 

subregiones. Corresponde, en el momento actual, implementar y ejecutar los propósitos planteados 

en esta política: 
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• Gestionar y ofertar programas académicos de formación técnica, tecnológica, profesional y 

de postgrado que interpreten las vocaciones y las necesidades del departamento del Chocó y 

las subregiones.   

• Cumplir con los propósitos de formación planteados en los Proyectos Educativos 

Institucionales de los programas de pregrado y postgrado ofrecidos en las subregiones.  

• Articular las acciones de formación, investigación y proyección social que la Universidad 

Tecnológica del Chocó lidera en los diferentes municipios de departamento.  

• Apoyar la formulación de programas académicos de formación técnica, tecnológica, 

profesional y de postgrado, mediante la elaboración de estudios de factibilidad y pertinencia.  

• Apoyar procesos de investigación y extensión que respondan efectivamente a las necesidades 

e intereses sociales, económicos, políticos, ambientales y culturales de las subregiones.  

• Propender por la calidad de los programas, planes y proyectos que se desarrollen en las 

subregiones.  

• Apoyar procesos de investigación y extensión que respondan efectivamente a las necesidades 

e intereses sociales, económicos, políticos, ambientales y culturales de las subregiones.  

• Establecer mecanismos de seguimiento y monitoreo a las acciones que se ejecutan en los 

diferentes centros de desarrollo subregional. 

Por otra parte, la Universidad Tecnológica del Chocó generará las condiciones adecuadas 

para la oferta de programas académicos con calidad en los Centros de Desarrollo Subregional, de 

acuerdos a los recursos financieros de la Institución y de recursos frescos gestionados. 
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5.3. Procesos y procedimientos 

❖ PROCESOS 

Figura 3 Mapa de procesos 

 

 

 

 

❖ PROCEDIMIENTOS 

Figura 4 Procesos y procedimientos UTCH 2020 
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5.4. Ranking Universidad Tecnológica del Chocó - Ad Scientific Index 2023 (clasificación 

mundial de científicos y universidades 2023 Ad Scientific Index Ltd.) 

El índice científico AD (Alper-Doger Scientific Index), a diferencia de otros sistemas que brindan 

evaluaciones de revistas y universidades, es un sistema de clasificación y análisis que se en el 

desempeño científico y el valor agregado de la productividad científica de los científicos 

individuales. Este nuevo índice de desarrolló en 2021 por el Prof. Dr. Murat ALPER (MD) y el 

Prof. asociado Dr. Cihan DÖĞER (MD) utilizando los valores totales y de los últimos 6 años del 

índice i10, el índice h y la cita (AD Scientific Index Ltd, 2023). 

Figura 5 Ranking Universidad Tecnológica del Chocó según 
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Figura 6 Análisis temático y de ranking de los científicos de la UTCH 

 

 

Figura 7 Primeros 10 mejores científicos de la UTCH 
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Figura 8 Los 5 mejores científicos de la UTCH 
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5.5. Ranking web de universidades en el mundo 

La Universidad Tecnológica del Chocó quedó en la posición 47 en Colombia según el Ranking 

Web de Universidades en el Mundo. La medición publicada hoy es a nivel de Colombia, pero en 

la misma tabla se establece la posición de la UTCH a nivel Mundial (UTCH, 2023). 

En posición 47 en Colombia y a nivel Mundial la 4639 

• Presencia (Posición*) 

• Impacto (Posición*) 

• Apertura (Posición*) 

• Excelencia (Posición*) 

Todos estos aspectos son medidos a través del desempeño y retroalimentación de 

información y generación de contenidos que realizan las universidades a través de sus plataformas 

web, que, en la UTCH, son responsabilidad de la oficina de Gestión Tecnológica y 

Comunicaciones y prensa. 

"En febrero de este año estábamos en la posición número 81 entre 288 Universidades en 

Colombia y subíamos al puesto 47, Esta es una información positiva, ya que estamos por encima 

de muchas universidades" manifestó complacido el rector David Emilio Mosquera Valencia 

(UTCH, 2023). 

El "Ranking Webometrics  de  Universidades  Mundiales"  que respalda  esta información, 

es  una  iniciativa  del  Laboratorio  de Cibermetría,  un  grupo  de  investigación  perteneciente  al  

Consejo  Superior  de  Investigaciones Científicas  (CSIC), el  organismo de investigación público 

más  grande de España. CSIC es una de las primeras organizaciones de investigación básica en 

Europa (UTCH, 2023). 
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5.6. Resultados institucionales saber pro 2022 de cada una de las IES, y su comparación con 

2021 

De 301 IES activas en el sistema de educación superior, 219 reportaron estudiantes en la prueba 

Saber Pro en 2022. A diferencia del 2021, en el 22 la mayoría subió en sus promedios, pero las 

tendencias no cambian; solo algunas posiciones. Presentamos el cuadro de resultados 

institucionales de todas (El Observatorio de la Universidad Colombiana,2021). 

Una vez más el desempeño de las IES se mantiene en su tradicional comportamiento 

histórico: Las IES con mayor tradición y reconocimiento de calidad (y costo, en el caso de las 

privadas), son las de mejores resultados; los promedios bajan también según la tipología: Mejores 

las universidades, seguidas por las instituciones universitarias, luego por las IES tecnológicas y, 

finalmente, por las instituciones técnicas (El Observatorio de la Universidad Colombiana,2021). 

En general, y como se ha venido dando en los años anteriores, los promedios institucionales 

están subiendo, más las posiciones entre IES poco varían. No hay sorpresas significativas y 

comparado grupalmente, el comportamiento entre IES públicas y privadas es casi idéntico (El 

Observatorio de la Universidad Colombiana,2021). 

• El promedio de las universidades acreditadas subió de 156 a 157,1 

• El promedio de todas las universidades subió de 152,6 a 154,4 

• El promedio de las instituciones universitarias acreditadas subió de 142,6 a 144,9 

• El promedio de las todas instituciones universitarias subió de 137,3 a 140,1 

• El promedio de las todas las instituciones tecnológicas subió de 134,2 a 135,8 

• El promedio de las instituciones técnicas profesionales subió de 131,1 a 136,2 
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Las cinco IES con los mayores promedios son Uniandes, el CESA, la Universidad 

Nacional de Colombia -Bogotá-, la Universidad de La Sabana y la Universidad EIA (El 

Observatorio de la Universidad Colombiana,2021). 

Las cinco IES con menores promedios son la Universidad Tecnológica del Chocó, la 

Corporación Instituto de Administración y Finanzas, Corporación Universitaria Regional del 

Caribe, la Fundación Universitaria Claretiana y la Fundación Escuela Tecnológica de Neiva – 

Jesús Oviedo Pérez – FET (El Observatorio de la Universidad Colombiana,2021). 

5.7. Promedios institucionales de las últimas cinco (5) IES que presentaron estudiantes a la 

prueba Saber Pro en 2022 

La información que se presenta en seguida fue obtenida por el Observatorio de la Universidad 

Colombiana (2021). En este sentido hay que tener en cuenta: 

• Números en rojo: indican las instituciones que bajaron su promedio con respecto al año 

2021. 

• Números en negro: indican las instituciones que subieron en su promedio con respecto al 

año anterior. 

Figura 9 Promedios institucionales 
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