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INTRODUCCIÓN 

 

Este informe presenta un análisis integrado de los resultados de las Mesas PLEI de Sede, las                

Mesas Transversales PLEI y las Mesas de Expertos Nacionales PLEI, desarrolladas en el             

marco de la formulación del Plan Estratégico Institucional (PLEI 2034), de la Universidad             

Nacional de Colombia.  

 

Se trata de un ejercicio de codificación, categorización y síntesis de los insumos entregados              

por las Mesas, con fundamento en una metodología de Análisis de Textos apoyada por              

software (Nvivo).  

 

Este documento tiene como propósito ofrecer una vista macro, integrada y cruzada de los              

54 informes recibidos a lo largo del año 2020, en el marco de la construcción del PLEI. 

 

En la primera parte, presenta la aproximación metodológica que reguló el ejercicio de             

síntesis y de lectura cruzada de los informes, a partir del análisis cualitativo de textos y                

lienzos, con la aplicación de técnicas del análisis de discurso.  

 

En la segunda parte, se anexa la vista integrada que permite identificar los componentes              

más relevantes de cada uno de los ejercicios prospectivos de planeación por escenarios,             

desarrollados en las 9 sedes de la Universidad Nacional de Colombia. 
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METODOLOGÍA GENERAL APLICADA A LA INTEGRACIÓN Y       

ANÁLISIS DE INFORMES DE MESAS PLEI 

Un primer objetivo del informe es ofrecer una vista integrada y macro de los resultados de                

las distintas mesas PLEI. Para ello, la metodología se planteó con fundamento en el análisis               

textual y técnicas de análisis del discurso que permitiera codificar, categorizar y sintetizar los              

insumos entregados por las Mesas.  

Con apoyo del software Nvivo y una matriz elaborada en googledocs, se integraron los              

documentos de informe aportados por las Mesas PLEI de sedes (46) , las Mesas              

Transversales PLEI (3) y las Mesas de Expertos Nacionales PLEI (5), todas ellas que              

desarrollaron el ejercicio prospectivo del PLEI con una metodología unificada y comparable.  

Un segundo objetivo del informe integrado es ofrecer capas de análisis a partir de los               

componentes clave del ejercicio prospectivo registrado por los informes de Mesas PLEI. Las             

bases teóricas y reglajes del análisis se apoyaron en los criterios de Van Dijk1, expuestos en                

sus diferentes trabajos. Esto implicó aplicar síntesis de información semántica,          

generalizaciones y construcciones de categorías en dos capas de  análisis: 

Capa de análisis 1: vista macro e integrada para el análisis comparativo de las Mesas Plei (6)                 

en cada una de las sedes (9) y en cada uno de los objetivos estratégicos abordados (10). Allí                  

el lector encontrará los principales direccionadores, escenarios y trayectorias de acción           

implicadas en la concreción de los escenarios apuesta con horizonte al 2034. Un primer              

conjunto de columnas de la vista destaca los direccionadores o vectores priorizados (ejes de              

Schwartz) y las categorías de variables asociadas; un segundo grupo de columnas destacan             

los postulados clave de los relatos de escenarios formulados (análisis textual-síntesis); en un             

tercer componente, se asignan categorías de núcleos de gestión a las trayectorias de acción              

implicadas en la realización de los escenarios apuesta ++ (categorización), con horizonte al             

2034. También se incluye un componente para visibilizar los principales disensos, alegatos o             

precisiones que destacaron las mesas en sus informes. 

1 Al respecto consultar:  Dijk, T. van (1980). Estructuras y funciones del discurso. México: Siglo XXI. Dijk, T. van (1983). La 
ciencia del texto. Barcelona: Paidós. Dijk, T. van y Kintsch, W. (1983). Strategies of Discourse Comprensión. New York: 
Academic Press. 
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Esta capa tiene un alcance analítico comparativo entre las sedes. Tres líneas gruesas de              

análisis se pueden apreciar en la parte inferior de las columnas (análisis integrado):  

1) Configuradores de escenarios: reconocer los macro direccionadores que definen el           

futuro de la Universidad al 2034, factores que se revelan como imprescindibles para             

construir todas las estrategias y los planes de acción que la institución requiera para para               

consolidar sus escenarios apuesta.  

2) Focos 2034: al identificar los principales atributos/potencial y problemas/riesgos de la            

Universidad, inferidos en los relatos de escenarios (apuesta ++, alternativos +- y negativos             

--), se formulan las transformaciones deseadas y los cambios temidos en Universidad            

Nacional de Colombia para el año 2034.  

3) Mapa de trayectorias: al agrupar y categorizar las diferentes acciones propuestas en los              

escenarios apuesta ++, se busca entender la relevancia, secuencialidad y priorización de            

ciertos conjuntos de acciones entre el año 2021 y el año 2034, para la consecución de los                 

escenarios apuesta de la Universidad.  

Las categorías de gestión representan unidades de análisis que agrupan las trayectorias            

gruesas implicadas en la definición de los escenarios apuesta ++ de la Universidad. Se les               

asignó una sigla, una descripción preliminar y una convención cromática para lograr            

organizar la información en la vista integrada: 
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Categorías de 
gestión Sigla Descripción 

Gestión de lo 
académico 

g_Ac 

Abarca el conjunto de procesos mediante los cuales se administran los 
diferentes componentes de la práctica pedagógica y formativa en la 
universidad. Cubre aspectos centrales de la estructura curricular, la 
oferta de programas y asignaturas. También implica asuntos 
relacionados con la gestión de la planta docente. Resolver problemas de 
coherencia entre los campos del conocimiento y la organización, 
avanzar en simplificación de la estructura y generar más sinergias entre 
académicos. 

Gestión de la 
investigación, la 
creación y la 
innovación 

g_Inv 

Refiere a las actividades principales que contribuyen a la generación de 
conocimiento para transformar la sociedad y los territorios. Esta 
categoría relaciona la investigación, la creación, la innovación y el 
emprendimiento como aspectos susceptibles de una planeación con 
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visión, estrategias y objetivos operativos que permitan la creación de 
agendas de conocimiento, la integración y la interdisciplinariedad, la 
eficiencia de los recursos y el impacto social de los fines misionales de 
la universidad. 

Gestión de la 
extensión 

g_Ext 

Aspectos que aluden a la finalidad de la Universidad de propiciar y 
establecer procesos permanentes de interacción e integración con las 
comunidades nacionales e internacionales a partir de la transferencia de 
conocimiento. 

Gestión de la 
organización y la 
eficiencia 
administrativa 

g_Org 

Contempla el conjunto de formas, acciones y mecanismos que permiten 
utilizar los recursos humanos, materiales y financieros de la universidad, 
a fin de alcanzar los objetivos de las otras categorías de gestión. 
Modelos de gestión para promover la flexibilidad, fortalecer la cultura y 
el desempeño de la institución que favorezcan encarar los retos 
propuestos por otros factores de cambio. 

Gestión de la 
normatividad 

g_Nor 

Refiera a los aspectos de la técnica normativa o marcos regulatorios 
institucionales en los que se contempla su verificación, interpretación, 
ajustes y/o derogación a fin de armonizar la norma con las realidades. 
Procesos de revisión, adaptación y actualización de marcos legales o 
jurídicos para que respondan a nuevas realidades, ante fenómenos 
disruptivos, por ejemplo, y que regulen de manera efectiva las 
transformaciones necesarias en la universidad. 

Gestión de la 
infraestructura y los 
recursos 
tecnológicos 

g_Infr 

Aspectos que implican garantizar y gestionar los espacios, las 
locaciones, las estructuras, los mobiliarios, los sistemas y servicios que 
posibiliten desarrollar las actividades de la universidad de forma óptima, 
segura, flexible y sustentable. 

Gestión de la 
admisión y 
cobertura 
responsable 

g_Est 

Revisión del sistema de admisión, estrategias para favorecer la 
conexión entre los contenidos de la formación secundaria y los de 
fundamentación de la universidad. También integra los elementos para 
garantizar la Inclusión Educativa y la Cobertura Responsable en 
poblaciones vulnerables. 

Gestión de la 
formación integral 

g_For 

Núcleo que articula lo cognitivo, lo volitivo, lo sensible; La inter y 
transdisciplinariedad; La educación inclusiva; El bienestar como gestión 
del desarrollo humano. El aprendizaje del sentido social; Un modelo 
basado en proyectos, preguntas, problemas contextualizados. 

Gestión de la cultura 
organizacional g_Cult 

Valores y modelos para favorecer la flexibilidad, agilidad, fortalecer la 
cultura y el desempeño de la institución que favorezcan encarar los 
retos propuestos por otros factores de cambio. Implica la 
transformación digital y el vínculo entre el dominio de las nuevas 
tecnologías, la cultura digital y los ámbitos clave de la Universidad, con 
especial énfasis en la cultura organizacional. 
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Gestión financiera g_Fin 
Núcleo que enfatiza en la dimensión de los requerimientos financieros 
para la consecución y el mantenimiento de las metas de planeación, 
incluye la diversificación de fuentes y la optimización de los recursos. 

Gestión del modelo 
de Gobierno y la 
gobernabilidad 
universitaria 

g_Gob 

Relevancia de evaluar y reajustar los mecanismos de participación, 
representación, reglas de juego, equilibrios de poder, conformación, 
dirección y de toma de decisión con los cuales se gobierna la 
Universidad. Implica los relacionamientos entre actores y entes de 
decisión y operación en todas las sedes. Abarca los mecanismos para 
la discusión de la arquitectura del Gobierno, los procedimientos 
normativos en juego, la cultura de la participación requerida y los 
aspectos asociados a la transparencia, la rendición de cuentas y la 
construcción colaborativa de las políticas. 

Gestión de la 
planeación 

g_Pla 

Abarca los ejercicios estratégicos que permiten establecer el quehacer y 
el camino que debe recorrer la institución para alcanzar las metas 
previstas, teniendo en cuenta los cambios y demandas que impone su 
organización interna y su entorno. 

Gestión del 
liderazgo y la 
incidencia en lo 
público 

g_Púb 

Gestión de acuerdos estratégicos con sectores gubernamentales para 
incidir en instancias, políticas públicas y proyectos clave. Implica la 
integración regional y la proyección de las sedes en sus territorios. 
Capacidad de asumir papeles clave en asuntos como la paz, la 
educación, la política nacional de ciencia, tecnología e innovación y los 
ODS, entre otros. Es una transferencia de conocimiento marcada por 
acciones de liderazgo y posicionamiento estratégico de la universidad 
en general. 

Gestión de acuerdos 
estratégicos y 
alianzas con el 
sector productivo 

g_Prod 

Factor que genera prioridades, rutas y gestiones de cooperación 
efectiva, articulación y diálogo con otras entidades públicas y privadas 
locales, nacionales, regionales, globales. Articulación de la academia 
con el sector productivo. 

Gestión de la 
internacionalización 
y la cooperación 

g_Inter 

Cooperación efectiva, articulación y diálogo con otras entidades locales, 
nacionales, regionales y globales. Implica capacidades de articulación e 
inserción en redes internacionales, participar en asuntos globales, 
además de canalizar recursos a partir del reconocimiento y el prestigio 
de la institución. 

Gestión del sistema 
de comunicaciones g_com 

Asuntos referidos a la estrategia de comunicación, el mensaje, la 
difusión, socialización y visibilidad de las acciones, decisiones y aportes 
de la Universidad hacia su comunidad universitaria y hacia la sociedad 
en general. 



 

 
Capa de análisis 2: vista con los macro direccionadores, núcleos de gestión (principales y de               

soporte) y los planes estratégicos más relevantes construidos a partir de concurrencias            

temáticas y sinergias presentadas en los informes. Se trata de un modelo que ensambla los               

componentes más relevantes que han surgido de la lectura cruzada y configura una             

aproximación más cercana a la definición de Estrategias y planes de acción en el marco del                

PLEI.  

Ilustración 1. Esquema metodológico para la integración y análisis de los informes de Mesas PLEI 

 

 

Es importante señalar que el informe integrado aprovecha la estructura metodológica           

uniforme de la mayoría de informes. No obstante, en algunos casos (pocos) se requirió              

inferir, fusionar y adaptar componentes del ejercicio prospectivo dentro de los informes            

para completar la vista integrada. En todo caso, el informe integrado No reemplaza los              

detalles y precisiones de los informes individuales de cada una de las Mesas. Se recomienda               

sus lecturas para ahondar en los detalles y precisiones, asunto que se puede realizar a través                

del repositorio de informes ubicado en http://unalinnovaplei2034.unal.edu.co/.  
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VISTA MACRO E INTEGRADA DE INFORMES DE MESAS PLEI 

 
Esta sección extrae la vista desarrollada en googledocs, la cual se puede consultar con              

mayor interacción en línea: 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1oBOPu5qA0-jHEM3jDC-LrC9aQJWM8W0Os0osA

gDrSiM/edit?usp=sharing 

 

Si requiere aumentar el tamaño de la letra se puede conseguir ajustando el porcentaje del               

zoom, en la barra superior de comandos del programa PDF. 
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<Regresar

Análisis integral Mesas Plei 1 Capa 1 de análisis ➜

- Esta capa tiene como propósito ofrecer una vista integrada y un análisis macro de los resultados de las mesas PLEI, en las distintas sedes, y clasificadas de acuerdo al abordaje de los objetivos 
estratégicos de la Universidad. 
- Esta vista del informe integrado se construye a partir de una codificación, categorización y síntesis de los informes individuales presentados por las mesas PLEI. Un primer conjunto de columnas 
destaca los direccionadores o vectores priorizados (ejes de Schwartz) y las categorías de variables asociadas; un segundo grupo de columnas destacan los postulados clave de los escenarios 
formulados (análisis textual-síntesis); en un tercer componente, se asignan categorías de núcleos de gestión a las trayectorias de acción implicadas en la realización de los escenarios ++ 
(categorización), con horizonte al 2034. También se incluye un componente para visibilizar los principales disensos, alegatos o precisiones que destacaron las mesas en sus informes. 
- Esta capa tiene un alcance analítico comparativo entre las sedes. Tres líneas gruesas de análisis se pueden apreciar en la parte inferior de las columnas (análisis integrado): 1) Configuradores de 
escenarios: reconocer macro direccionadores asociados a los objetivos estratégicos respectivos y su conexión con los contextos de las sedes. 2) Focos 2034: al observar los principales 
atributos/potencial y problemas/riesgos de Universidad, inferidos en los postulados de escenarios, formular un análisis entre la apuesta y la tendencia de la Universidad Nacional de Colombia para el 
año 2034, en los objetivos abordados por las mesas. 3) Mapa de trayectorias: al agrupar y categorizar las diferentes acciones propuestas en los escenarios apuesta, se busca entender la relevancia, 
secuencialidad y priorización de ciertos conjuntos de acciones para la consecución de los escenarios ++, asociados a las sedes en los respectivos objetivos. Las categorías de gestión y las trayectorias 
asociadas son objeto de una aproximación más específica en la pestaña “Núcleos” de la capa 2 de este informe.  

Categorias de gestión
Convención cromática

g_Pla g_Nor g_Púb g_Fin g_Inter g_Ac g_Inv g_Infr g_Ap g_Ext g_Go
b g_Est g_For g_Or

g

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Fortalecer el carácter nacional y la vocación de integración y desarrollo local y regional de una universidad que cumple con sus fines misionales, es 
coherente con su naturaleza y su responsabilidad social y aprende y se transforma desde la promoción de la creación, la investigación y la innovación.

SEDES CONSTRUCTORES DE ESCENARIOS TRAYECTORIAS PARA ESCENARIOS ++ CATEGORIZADAS POR GESTIÓN CONTROVERSIAS PRINCIPALES OBSERVACIONES/RETROALIMENTACIÓN

CATEGORIZACIÓN DE 
VARIABLES BINOMIOS DIRECCIONADORES

Tipo
POSTULADOS CLAVE EN ESCENARIOS 2021-2022 2023-2025 2026-2028 2029-2031 2032-2034

Medellín

Centros de pensamiento, formación y 
acción integrados a estudios regionales y 

locales

Integración regional y local
(++)

Integración de los planos local, regional, nacional e internacional.
Acuerdos con diferentes actores y sectores.
Conocimiento para la solución de problemáticas.

g_Pla g_Nor g_Púb g_Fin g_Inter g_Inter g_Ac g_Inv
Relaciones dialógicas:
Sobre la pertinencia o no de incluir la participación estudiantil y la política 
articulada de sedes en discusiones de la mesa.
Sobre la incorporación de la educación no formal y abierta con uso de 
herramientas tecnológicas de aprendizaje en discusiones de la mesa.
Sobre la definición de laboratorios universitarios.
Sobre el uso de los términos país - nación y Estado-nación.
Sobre las alianzas internacionales y el desarrollo de las comunidades locales y 
regionales.

Sobre los agrupamientos de los direccionadores. 

Laboratorios universitarios al servicio de 
alianzas estratégicas de la UN con 

sectores institucionales y de la sociedad 
civil

Implementar, fortalecer y validar la 
interacción comunitaria local y regional (+-)

Comunidad académica que interáctua.
Esfuerzos aislados.
Confusión interna.

Carta del proyecto Revisión del plan
Acuerdos estratégicos con sectores 

gubernamentales
Planeación institucional e 
internacionalización

(-+)
Excelente producción científica y cultural para la visibilización internacional
No articulada a los ámbitos locales.

Procesos de internacionalización y 
globalización articulados a lo regional y 

local
(--)

Problemas presupuestales e institucionales afectan inversión y calidad académica
Carencia de liderazgo y acuerdos estrátegicos. 

Política articulada de sedes

Orinoquía

Economía, política, cultura y relaciones 
sociales

Articulación con el sector 
público, privado, la academia y la 
sociedad

(++)
Estructura académico administrativa fortalecida y moderna, con calidad física y humana.

g_Púb g_Ac g_Inv g_Infr g_Gob g_Ap g_Ac g_Púb g_Ap g_Púb g_Púb g_Púb
Debate sobre centralismo institucional y autonomía.

Articulación institucional y territorial

Notable colectividad académica y robustez de la planta profesoral.
Referente académico, liderazgo e incidencia en el desarrollo regional.

g_Est g_Org g_Ext g_Ap g_Fin

Fortalecer la proyección e impacto de la 
sede Orinoquía en la región (+-)

Articulación con el sector público, 
privado, la academia y la sociedad Fortalecer la proyección e 

impacto de la sede Orinoquía en 
la región

(-+)

(--)
Gestión universitaria centralizada, débil empoderamiento de sedes de fronteras, visión de 
un desarrollo nacional sin atender la visión local y regional.

Palmira

Acción institucional frente al desarrollo 
local y regional. 

Potencialidades de desarrollo 
socioeconómico y de recursos 
naturales

(++)

Consolida oferta académica a través de programas de pregrado y posgrado.
Fortalece la presencia en la Región Pacifico.
Construye liderazgo regional.
Lidera la educación asistida a través de plataformas digitales e interactivas.
Coopera con las instituciones público y privadas locales y regionales en el desarrollo e 
implementación de proyectos de impacto regional.
Contribuye a la transformación agrícola y agroindustrial.
Investiga y desarrolla a través de la innovación y e uso de la nanotecnología el sector 
agrario e industrial.

g_Púb g_Ap g_Ac g_Fin g_Ap g_Ap g_Inv g_Ac g_Ac g_Ac g_Ap g_Ap g_Ap g_Ext g_Ac g_Ap g_Ac

n.a

Potencialidades de desarrollo 
socioeconómico y de recursos naturales g_Púb g_Inv g_Ext g_Infr g_Inv g_Ac g_Púb

(+-)

Enfoque sistémico en relación 
con las funciones misionales de 
la universidad

(-+)
Fortalecimiento del desarrollo local y 

regional (--)
Situación actual, estancada y sin aprovechar las potencialidades de la Región Pacifico.
Baja participación de los jóvenes en las convocatorias de admisión.
Problemas presupuestales para funcionamiento e inversión que afectan calidad.
Procesos académicos tradicionales sin aplicación e innovación para favorecer el campo 
y la ruralidad.
Sedes condicionadas al nivel central de la administración general de la universidad.

Enfoque sistémico en relación con las 
funciones misionales de la universidad

De La Paz

Gobernanza y gestión universitaria

Gobernanza universitaria

(++)
Amplía la oferta académica de calidad y los proyectos e investigaciones.
Trabaja de forma conjunta con la Gobernación del Cesar en recuperación ecosistémica.
Promueve alianzas entre las comunidades urbanas y los pueblos originarios de la Sierra 
Nevada de Santa Marta.
Se convierte en un eje articulador de desarrollo regional.
Los egresados se han constituido en eje de las transformaciones sociales que permiten 
garantizar la preservación de la paz.
Articulación Universidad y establecimientos educativos oficiales.

g_Ac g_Púb g_Inv g_Infr g_Ac g_Infr g_Inv g_Go
b g_Inv g_Púb

Definición del concepto "buen vivir".
Actividad minera en la región.

El buen vivir g_Púb g_Ap

Fortalecimiento de las capacidades de 
Investigación, Desarrollo e Innovación (+-)

Consolidación de proyectos que promueven la sostenibilidad en el dpto.
Proyectos se ven truncados por las centrales mineras.

Empleabilidad

Buen vivir
(-+)
(--) Departamento del Cesar en crisis ambiental.

Manizales

Entorno País. 
Entorno Región. Entorno Internacional. 

Entorno y fines misionales

(++)
Universidad de la nación colombiana que aporta a la resolución de problemáticas de 
país e incide en política pública.
Con capacidad de interactuar con los procesos de formación desde la educación básica 
y media.
Reconocida como un actor principal en el proceso de reconciliación y cohesión social.
Con capacidad de evolucionar frente a los retos que presentaba la escases de recursos.
Con capacidad de construir alianzas.
Con un modelo de descentralización de funciones y mayor grado de autonomía.

g_Est g_Ac g_Pla g_Púb g_Nor g_Gob g_Org g_Ac g_Est g_Nor g_Go
b

g_Or
g g_Ac g_Est g_Nor g_Go

b
g_Or

g g_Ac g_Est g_Nor g_Go
b

g_Or
g g_Ac g_Est g_Nor

Autonomía: establecer cuál es el grado de autonomía con que deben contar las diferentes Sedes en la 
gestión de sus procesos y cuál es el modelo o figura a utilizar para para implementarla, puesto que 
mientras que algunos actores plantean que se requiere contar con independencia del nivel central en la 
toma de decisiones, otros actores plantean la necesidad de establecer grados de autonomía para la 
gestión de los intereses e inversión de los recursos de acuerdo con la capacidad que tenga cada Sede para 
financiar sus procesos. 
Financiación: en la implementación de alianzas con el sector privado, toda vez que surge el temor de que 
dichas acciones conduzcan a una privatización de la universidad. 
Extensión: si los procesos que se adelanten deben responder a las necesidades o problemáticas de cada 
región y sobre las limitaciones que impone la legislación actual para el desarrollo de la misma, por lo cual, 
algunos actores consideran la necesidad de plantear cambios en las normas que dirigen el quehacer de la 
Universidad. 
Interdisciplinariedad: interpretación que se tiene de la implementación del concepto; para algunos actores 
la implementación de este proceso implica realizar pequeños ajustes en los currículos de los programas 
que oferta la Universidad, mientras que otros señalan que dicho concepto comporta la necesidad de llevar 
a cabo grandes reformas que incluyan cambios a los currículos académicos y personal docente para 
adaptarse a las necesidades de la sociedad actual y ver los procesos de manera global y no parcializada. 
Cultura Organizacional: el desacuerdo esta ligado a lo anterior, definir cuál es el modelo de gestión que 
debe implementarse de acuerdo con los intereses y necesidades de las diferentes Sedes y sus entornos y 
no solo de los profesores o investigadores.

g_Infr g_For g_Ap g_Est g_Org g_Ap g_Pla g_Infr g_Inter g_Ap g_Pla g_Infr g_Ap g_Pla g_Ap g_Pla

(+-)
Mejoran las condiciones del vector entorno y fines misionales a partir de ciertas 
condiciones, pero se conserva el estado de inercia frente a la relación con el vector de 
cultura organizacional.

g_Inter g_Inv

Fines Misionales. Cultura Organizacional 
Estructura Jerárquica. 

Autonomía. Normatividad. Sistema de 
Gestión. Liderazgo.

Cultura organizacional
(-+)

mejoran las condiciones del vector cultura organizacional, a partir de ciertas condiciones, 
pero se conserva el estado de inercia frente a la relación con el vector entorno y fines 
misionales.

Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4
(--) Inercia, no se cuenta con alianzas que permitan obtener mayores recursos

Brechas formativas y sociales en los estudiantes de pregrado
Desconocimiento del entorno regional.

Caribe

Autonomía e integración en el modelo de 
universidad

Conexión de agenda pública
(++) Sede Caribe ha logrado incidir en el desarrollo regional del archipiélago; agente de 

cambio en la problemática socio cultural, económica, ambiental y tecnológica en el Gran 
Caribe; referente académico e investigativo para la creación de un ministerio del mar.

n.a

Ante la pregunta ¿Qué elementos o factores considera usted fundamentales 
para lograr que las Sedes, situadas en las fronteras, tengan la injerencia y los 
recursos para hacer realidad un trabajo regional que permita la construcción de 
una paz estable y duradera en sus territorios de influencia? Tiene respuestas 
coincidentes tanto en el taller, como en las encuestas y en la revisión de 
documentos elaborados anteriormente, los disensos se presentan en cuanto a 
la priorización de estos aspectos. 

Fortalecimiento de la comunidad 
académica en sede:

Conexión con la agenda pública y 
comunidad (+-) La universidad consultada en la agenda académica, pero no da abasto con la planta 

docente existente para responder a las necesidades del territorio. 

Paz y fronteras

Fortalecimiento de la comunidad 
académica en sede

(-+) En la sede Caribe se han potenciado los logros académicos de la planta docente pero en 
medio de la desarticulación con agendas públicas y comunidades.

(--) Sede Caribe totalmente desarticulada de las necesidades y la realidad del Caribe; UNAL 
decide cerrar sus sedes de frontera por crisis presupuestal. 

Tumaco

Escenarios de paz y articulación entre 
sociedad, Estado y universidad

 
Gobierno y cuidado del Pacífico 

colombiano 

Formación 

Fortalecimiento de identidad cultural del 
Pacífico y de Tumaco 

Saberes profesionales y ancestrales

Fortalecimiento de la economía regional

Escenarios de paz y articulación entre sociedad, Estado y 
universidad
 
Gobierno y cuidado del Pacífico colombiano 

Formación 

Fortalecimiento de identidad cultural del Pacífico y de 
Tumaco 

Saberes profesionales y ancestrales

Fortalecimiento de la economía regional

(++)
Trabajo en los territorios con la universidad Nacional; Universidad Agente de Paz y 
Desarrollo; lidera y cohesiona los procesos de educación superior como estrategia para 
el buen vivir y la construcción de paz en el Pacifico Colombiano; Centro Internacional de 
saberes y cuidadora y promotora de diversidad biológica y cultural para la humanidad; 
comprometida con la construcción de un Pacífico Nariñense en Paz; formación de 
jóvenes a crear micro empresas propias.  

g_Inv g_Ap g_Púb g_Ac g_For g_Inv g_Ap g_Púb g_Ac g_For g_Est g_Inv g_Ap g_Púb g_Ac g_For

n.a
(+-)

(-+)

(--) Paz inconclusa; sin continuidad en los procesos y políticas del Estado para la 
erradicación del narcotráfico; desfinanciación de la Universidad es un aspecto 
fundamental para pensar en la consolidación de la Paz territorial; Políticas macro que no 
dependen de nosotros, sino del Estado. En ese sentido, es clave considerar qué podemos 
hacer y cuáles son nuestros límites.

Amazonía

La Región en el proyecto cultural y colectivo de nación. El 
compromiso de la universidad nacional con la región amazónica.

Sedes de frontera y sedes de presencia nacional: procesos de 
organización, gobierno y planeación de la UN en la amazonia.

(++)
La idea de Sede Regional, que supere la dualidad Presencia Nacional/Frontera y que sea 
enriquecida como Sede con aportes Transfronterizos; Doble referencia Regional: como la 
integración Nación y como oportunidad de Integración multinacional.

g_Ac g_Or
g g_Gob g_Ap g_Infr g_Púb

n.a

Trayectorias transversales 2020-2034

n.a (+-)

Repensar y redimensionar la formación, investigación y extensión 
universitaria a una escala regional.

(-+)
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Análisis integral Mesas Plei 1 Capa 1 de análisis ➜

- Esta capa tiene como propósito ofrecer una vista integrada y un análisis macro de los resultados de las mesas PLEI, en las distintas sedes, y clasificadas de acuerdo al abordaje de los objetivos 
estratégicos de la Universidad. 
- Esta vista del informe integrado se construye a partir de una codificación, categorización y síntesis de los informes individuales presentados por las mesas PLEI. Un primer conjunto de columnas 
destaca los direccionadores o vectores priorizados (ejes de Schwartz) y las categorías de variables asociadas; un segundo grupo de columnas destacan los postulados clave de los escenarios 
formulados (análisis textual-síntesis); en un tercer componente, se asignan categorías de núcleos de gestión a las trayectorias de acción implicadas en la realización de los escenarios ++ 
(categorización), con horizonte al 2034. También se incluye un componente para visibilizar los principales disensos, alegatos o precisiones que destacaron las mesas en sus informes. 
- Esta capa tiene un alcance analítico comparativo entre las sedes. Tres líneas gruesas de análisis se pueden apreciar en la parte inferior de las columnas (análisis integrado): 1) Configuradores de 
escenarios: reconocer macro direccionadores asociados a los objetivos estratégicos respectivos y su conexión con los contextos de las sedes. 2) Focos 2034: al observar los principales 
atributos/potencial y problemas/riesgos de Universidad, inferidos en los postulados de escenarios, formular un análisis entre la apuesta y la tendencia de la Universidad Nacional de Colombia para el 
año 2034, en los objetivos abordados por las mesas. 3) Mapa de trayectorias: al agrupar y categorizar las diferentes acciones propuestas en los escenarios apuesta, se busca entender la relevancia, 
secuencialidad y priorización de ciertos conjuntos de acciones para la consecución de los escenarios ++, asociados a las sedes en los respectivos objetivos. Las categorías de gestión y las trayectorias 
asociadas son objeto de una aproximación más específica en la pestaña “Núcleos” de la capa 2 de este informe.  

Categorias de gestión
Convención cromática

g_Pla g_Nor g_Púb g_Fin g_Inter g_Ac g_Inv g_Infr g_Ap g_Ext g_Go
b g_Est g_For g_Or

g

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Fortalecer el carácter nacional y la vocación de integración y desarrollo local y regional de una universidad que cumple con sus fines misionales, es 
coherente con su naturaleza y su responsabilidad social y aprende y se transforma desde la promoción de la creación, la investigación y la innovación.

SEDES CONSTRUCTORES DE ESCENARIOS TRAYECTORIAS PARA ESCENARIOS ++ CATEGORIZADAS POR GESTIÓN CONTROVERSIAS PRINCIPALES OBSERVACIONES/RETROALIMENTACIÓN

CATEGORIZACIÓN DE 
VARIABLES BINOMIOS DIRECCIONADORES

Tipo
POSTULADOS CLAVE EN ESCENARIOS 2021-2022 2023-2025 2026-2028 2029-2031 2032-2034

Amazonía

Repensar y redimensionar la formación, investigación y extensión 
universitaria a una escala regional. (--)

Restricciones de Integración Nacional: Superables en el piedemonte con transporte 
terrestre; y en la llanura sólo por vía aérea o fluvial por el Rio Putumayo; Fragilidad de 
Comunicaciones Virtuales: Compromiso de la Nación para apuntarle a la superación del 
Nudo Gordiano de la Integración Amazónica entre sí y con el país.

n.a

Bogotá

Conectividad y comunicaciones

Relacionamiento estratégico

Estructura académico - administrativa

Gestión académica

Gobernanza y modelo de gestión

Recursos financieros

Bienestar y buen vivir

Gestión ambiental

Investigación y extensión como ejes de 
conocimiento, intercambio tangible con las 
regiones y proyección social de la UNAL

(++)
Una universidad adaptada a un modelo de regiones, cuya política reduzca las 
inequidades entre las sedes, promueva una armonización entre las mismas y contribuya 
al desarrollo de las regiones y a la construcción de Nación.Ocupa un lugar destacado a 
nivel internacional y es la universidad más importante del país, reconocida en todas las 
regiones como un actor social propositivo tanto en procesos formativos con pertinencia 
y amplia cobertura, como en la investigación y el intercambio de saberes y conocimiento 
con las comunidades. El fortalecimiento de las relaciones universidad-estado-empresa-
comunidad. una institución económicamente estable. 

g_Púb g_Infr g_Ac g_Est g_Nor g_Fin g_Ac g_Ac g_Est g_Infr

La concepción actual de la U es de tipo federal en vez de central. Se requiere un 
cambio de la ley orgánica actual – CSU y Vicerrectorías de Sedes. 
Establecimiento de una Federación de sedes de la U, mejor distribución del 
presupuesto de acuerdo a las necesidades de cada una de las sedes, la UNAL 
perdió el carácter nacional debido a las U locales de las regiones.g_Org

(+-)

Construcción de una sociedad, ética, 
equitativa, justa, inclusiva y pacífica

(-+)

(--)

Configuradores de escenarios Focos 2034 Mapa de trayectorias Zona de debate

Análisis 
integrado

La configuración futura del carácter nacional, la vocación local y regional de la Universidad 
contiene unas variables y binomios direccionadores en los que se destaca la proyección 
plena sobre los territorios, conjugado a su vez, con unos factores internos asociados a los 
fines misionales de la universidad, los avances en una cultura organizacional, la gestión 
administrativa, la gobernanza y la planeación institucional. Lo local, el territorio, la región 
aparecen como conceptos amplios y dinámicos, que no están asociados a los linderos 
municipales o departamentales de las sedes. Se reconocen unos ámbitos de 
territorialización de la Universidad que están demarcados por factores biogeográficos, 
histórico-culturales-étnicos, socioeconómicos y políticos. Estos espacios están compuestos 
por territorios nacionales, pero también por espacios internacionales, latinoamericanos 
principalmente, donde las sedes buscan una articulación y una cooperación en red 
transnacional. De los resultados de las Mesas 1, 2, 3, 4 y 5 se pueden determinar las 
dimensiones de ámbitos territoriales (del Pacifico, del Caribe seco, Gran Caribe, 
Noroccidente, Amazónico, Orinoquía, Sur-Sur, etc.). Las sedes andinas y de frontera 
coinciden en la importancia de identificarsen con estos ámbitos de proyección territorial y 
asumirlos como pilar del liderazgo académico, para incidir en política pública y aportar al 
desarrollo y a la solución de las problemáticas de sus entornos. 

Los escenarios apuesta aparecen en estos ejercicios de Mesas 1 constituidos 
por fortalezas académicas que requieren atributos de liderazgo y organización 
de la Universidad que conlleven potenciar capacidades de incidir de forma 
positiva en los desarrollos regionales. Se reconoce en estos postulados unos 
focos transversales al 2034: 
- La base de una gestión académica robusta que permita consolidar los 
programas de formación, investigación y extensión de las sedes como 
mecanismo natural de inserción en el territorio. Se infiere en los escenarios 
que los fines misionales se armonizan con el enfoque territorial, y la cultura 
organizacional y el modelo de gobernanza se transforman para permitir esa 
robustes. 
- La capacidad de construir alianzas y desarrollar diálogos con actores clave 
para la macroregión, como fórmula para generar una articulación e integración 
de la institución con su entorno. 
- La capacidad de usar el conocimiento generado en la universidad en función 
de la resolución de problemáticas de país y del liderazgo institucional, como 
fin superior destacado en el diálogo prospectivo de este objetivo. La 
incidencia en política pública, la participación en órganos territoriales de 
decisión, la colaboración con entidades gubernamentales y actores 
empresariales son aspectos asociados al uso de ese conocimiento y 
liderazgo.

Los escenarios alternativos y negativos convergen al denotar inercia y 
estancamiento en los direccionadores. Un foco temido es el centralismo 
institucional que amenazaría con afectar los margenes de maniobra de las 
sedes para reducir sus brechas estructurales, conocer, entender e interactuar 
mejor con sus entornos y territorios.     

El mapa cromático de las trayectorias planteadas para los escenarios apuesta indican una intensidad de acciones requeridas en el corto plazo, con 
ciertos reforzamiento de acciones en el mediano plazo y menor intensidad al final del periodo, en el que se ubican hitos de consolidación del proceso.  

En cuanto al tipo de acciones y su agrupamiento temático, se destacan trayectorias impulsadas al interior de la organización, tales como la 
implementación de los planes estratégicos, los ajustes institucionales y normativos de la universidad, como requisito para transitar hacia acciones 
externas, tales como el liderazgo, la incidencia en lo público y la construcción de alianzas y diálogos con actores claves del entorno.

En líneas generales, los direccionadores, postulados y trayectorias de las mesas 
1 expresan consensos fuertes en torno a dónde se quiere llegar como 
universidad en el 2034. Sin embargo, las controversias registradas en las mesas 
indican tres núcleos de debate a tener en cuenta para abordar espacios de 
discusión ampliada y participativa del Plei.

1)  Sobre las interpretaciones conceptuales, acepciones y acotamientos 
temáticos de algunos términos utilizados o aportados en estos diálogos y que 
podrían transitar a las deliberaciones con una comunidad ampliada. Se va a 
requerir un glosario de términos y de uso homologado para orientar estas 
discusiones.. 
2) Aunque las mesas coinciden en el enfoque territorial y se pueden distinguir, al 
cruzar los informes, los ámbitos de proyección territorial y de 
internacionalización de las sedes, resulta fundamental el debate sobre los 
marcos territoriales y de internacionalización priorizados para los próximos 
años. Por ejemplo, en el documento base de experto, que dio un punto de 
partida para el diálogo en estas mesas, se encuentra en los PDET tal 
priorización; sin embargo, a lo largo de los informes de las mesas las zonas o 
marcos territoriales de interés no se concentran necesariamente en los PDET o 
van más allá de este ordenamiento (zonas extractivistas, zonas biogeográficas, 
ruralidad-urbanidad, etc,). Algo similar sucede con la internacionalización, donde 
se infiere una conexión privilegiada con la región latinoamericana, pero es dificil 
afirmar que esto descarte otros hemisferios.
3) Dilemas frente al grado y ubicación de los ajustes requeridos (girar las 
tuercas correctas en el grado correcto) para generar las transformaciones que 
los escenarios apuesta demandan. La controversia, planteada de forma clara 
por la mesa Manizales, es muy diciente de un asunto recuerrente en los 
informes de las sedes: existen consensos en torno a los asuntos que requieren 
ajustes, como la autonomia, la descentralización, la interdisciplinariedad, la 
cultura organizacional, el modelo de gobernanza, etc.,  pero a la vez existe 
disensos en el grado de fuerza y alcance de las reformas implicadas. Este será 
un asunto a evaluar en la capa 2 de este informe integrado, al revisar la 
naturaleza de las trayectorias asociadas a los núcleos de gestión.             
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Análisis integral Mesas Plei 2 Capa 1 de análisis ➜

-- Esta capa tiene como propósito ofrecer una vista integrada y un análisis macro de los resultados de las mesas PLEI, en las distintas sedes, y clasificadas de acuerdo al abordaje de los objetivos 
estratégicos de la Universidad. 
- Esta vista del informe integrado se construye a partir de una codificación, categorización y síntesis de los informes individuales presentados por las mesas PLEI. Un primer conjunto de columnas 
destaca los direccionadores o vectores priorizados (ejes de Schwartz) y las categorías de variables asociadas; un segundo grupo de columnas destacan los postulados clave de los escenarios formulados 
(análisis textual-síntesis); en un tercer componente, se asignan categorías de núcleos de gestión a las trayectorias de acción implicadas en la realización de los escenarios ++ (categorización), con 
horizonte al 2034. También se incluye un componente para visibilizar los principales disensos, alegatos o precisiones que destacaron las mesas en sus informes. 
- Esta capa tiene un alcance analítico comparativo entre las sedes. Tres líneas gruesas de análisis se pueden apreciar en la parte inferior de las columnas (análisis integrado): 1) Configuradores de 
escenarios: reconocer macro direccionadores asociados a los objetivos estratégicos respectivos y su conexión con los contextos de las sedes. 2) Focos 2034: al observar los principales 
atributos/potencial y problemas/riesgos de Universidad, inferidos en los postulados de escenarios, formular un análisis entre la apuesta y la tendencia de la Universidad Nacional de Colombia para el año 
2034, en los objetivos abordados por las mesas. 3) Mapa de trayectorias: al agrupar y categorizar las diferentes acciones propuestas en los escenarios apuesta, se busca entender la relevancia, 
secuencialidad y priorización de ciertos conjuntos de acciones para la consecución de los escenarios ++, asociados a las sedes en los respectivos objetivos. Las categorías de gestión y las trayectorias 
asociadas son objeto de una aproximación más específica en la pestaña “Núcleos” de la capa 2 de este informe.  

Categorias de gestión
Convención cromática

g_Pla g_Nor g_Púb g_Fin g_Inter g_Ac g_Inv g_Infr g_Ap g_Ext g_Go
b g_Est g_For g_Or

g g_Com

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2 OBJETIVO ESTRATÉGICO 3

Consolidar la formación de seres humanos integrales con actitudes éticas que respondan a su realización como personas y como ciudadanos, dentro de una 
comunidad integrada. Jóvenes flexibles, resilientes y capaces de crear, restaurar y mantener las condiciones de una convivencia armónica y de promover y 
establecer una comunicación verdadera, basada en la apertura a la escucha, el respeto y el cuidado de sí mismos, de los otros, del mundo y de la cultura.

Generar ambientes para la formación de profesionales altamente calificados, con autonomía, capacidad crítica y 
conciencia social, que interioricen, apropien y generen conocimiento científico, tecnológico, innovador, artístico 
y humanístico para aportar a la construcción de nuestra Nación, a través de la armonización de las funciones 
misionales y la interdisciplinariedad.

SEDES CONSTRUCTORES DE ESCENARIOS TRAYECTORIAS PARA ESCENARIOS ++ CATEGORIZADAS POR GESTIÓN CONTROVERSIAS PRINCIPALES OBSERVACIONES/RETROALIMENTACIÓN

CATEGORIZACIÓN DE 
VARIABLES BINOMIOS DIRECCIONADORES

Tipo
POSTULADOS CLAVE EN ESCENARIOS 2021-2022 2023-2025 2026-2028 2029-2031 2032-2034

Medellín

Ambientes de formación

Universidad y Sociedad
(++)

Nuevos conceptos de universidad, educación, rehumanizadora, intercultural, con 
ambientes de formación virtuales y físicos humanos de alta calidad y bienestar 
general acorde con los valores institucionales
Responsabilidad Social Territorial y Universitaria, procesos administrativos y de 
comunicación efectivos.
Formación integral, la ética, la inclusión de saberes y los aportes a la paz

g_Ac g_Inter g_Ac g_For g_For g_Púb
Análisis de la “ética profesional”.
Sustituir "Ambientes de formación" por "formación y nuevas 
tecnologías".
Discusión sobre Universidad de las ideas o  Universidad de la acción.
En la construcción de las categorías se produce una relación dialógica 
entre lo externo y lo interno. Esta relación orientó a que los integrantes 
nombraran las categorías como formación integral (interno) y 
universidad y sociedad (externo). 

Integración academia y proyecto de paz g_Com g_Org g_For

Universidad de las ideas

Carta del proyecto Revisión del plan

Formación y ética en un escenario de 
post-pandemia

Formación Integral

(+-)
Ambientes de formación adecuados para la formación integral. Aporte a la paz. 
Alianzas nacionales e internacionales. Formación y ética post-Pandemia

Ética profesional

No responde a la formación de la juventud y educación superior. Rezago en 
formación y nuevas tecnologías. No aporta a la ética profesional.

Formación y nuevas tecnologías (-+) La sociedad no reconoce ni visibiliza el esfuerzo de la Universidad

Formación - juventud y educación 
superior

La educación como proceso civilizatorio (--)
El proyecto formativo de la Universidad desconoce la ética
No se consolidan estrategias para vincular las funciones misionales con el 
contexto nacional y global

La formación desde una ecología de 
saberes Universidad y la sociedad no da cuenta de un diálogo 

Orinoquía

Interdisciplinariedad y contextualización 
para los territorios

Interdisciplinariedad y 
contextualización para los 
territorios

(++)
Líder en el desarrollo de procesos que enriquecen el capital cultural, científico e 
investigativo de la región g_Ac g_Fin g_Ac g_Est g_Ac g_Púb g_Org g_Inv g_Ac g_Púb g_Prod g_Inv g_Inv

Discusión sobre encaminar esfuerzos para realizar una efectiva 
articulación entre Universidad y Colegios, de manera que se garantice 
el relevo generacional para los próximos universitarios.
Discusión sobre cómo generar más espacios de apoyo cuando los 
estudiantes PEAMA se movilizan a las sedes andinas.

Interdisciplinariedad, nuevos programas académicos de pregrado y posgrado, 
ambientes participativos con diversos actores de la región

g_Infr g_Est g_Prod g_Inter g_Púb

Gestión en escenarios gubernamentales 
con una formación basada en CTeI

Ampliación, mejoramiento y modernización de la planta física del campus
Presencia en las regiones de frontera del territorio nacional desde sus ejes 
misionales de formación, investigación y extensión

Conexión en diferentes niveles de 
educación

(+-)
Pendiente consolidar la articulación de sus procesos académicos con los 
diferentes niveles de educación en los territorios

Conexión en diferentes niveles de 
educación (-+)

La cobertura de la Universidad Nacional de Colombia sede Orinoquía, se está 
viendo reducida significativamente

(--)
Menos de 10 docentes y no cuenta con programas completos
No cuenta con la capacidad para afrontar una mejor articulación con la 
educación básica y media

Palmira

Planta docente de excelencia

Universidad de Excelencia

(++) Universidad de Excelencia
Formación integral de seres críticos pensantes comprometidos con la sociedad g_Ac g_Ac g_Infr g_Inv g_Ac g_Inv g_Ac g_Infr g_Org g_Ac g_Infr g_For

n.a

Infraestructura moderna y actualizada Respuesta más ágil y oportuna a los cambios y las necesidades de la sociedad g_Ac g_Ext g_Org g_For g_Ext

Investigación pertinente y de impacto (+-) Universidad  con  esfuerzo por lograr la Excelencia
limitantes para la formación integral y las respuestas oportunas

Extensión pertinente y de impacto

Estudiantes resilientes y críticos

Formación Integral
(-+)

Fuertes limitaciones para logar la  Universidad   de
Excelencia  pero con esfuerzos importantes en la
formación integral y la respuesta oportuna

Movilidad nacional e internacional

Programas curriculares actualizados con 
componentes éticos y orgullo UN (--) Universidad deficiente, sin contribución en la formación integral, contribución 

limitada a la sociedad, respuesta no oportuna

De La Paz

Modelo de desarrollo, falta de diversidad 
de empleo

Opciones de la economía naranja, 
emprendimientos, hacer - aplicar

(++)
Liderazgo en la transición a una región altamente productiva que se desarrolla de 
forma sostenible
Los departamentos del Cesar, La Guajira y Magdalena son liderados por nuestros 
egresados
Integración de los departamentos Cesar, Magdalena y Guajira a partir de un 
modelo pedagógico UN
Complejo de laboratorios en región

g_Ac g_Ac g_Ac g_Púb g_Inv g_Inv g_Ac g_Inv g_Ac g_Inv g_Inv g_Ap g_Inv
- Oferta de sede.
- Procedencia de docentes para la sede.
- Visibilización de saberes locales.
- Construcción regional diferente con énfasis en el centro o en la 
periferia.Territorio, enfoque territorial g_Púb g_Prod g_Inv g_Est g_Ac

Extensión como forma de llegar a la 
región (+-)

Conectividad

Tejer desde la infancia
(-+)

Los otros. Prevalece el modelo occidental 
y desde la academia (--) Politización

Manizales

Formación de seres humanos 
integrales

(++)

La transdisciplinariedad, la interdisciplinariedad, la interculturalidad, la 
multiculturalidad guiarán las prácticas pedagógicas
Formación en habilidades blandas, socioemocionales y competencias 
ciudadanas. Fuerte formación humanista
Formación con bases científicas, artísticas, estéticas y culturales y la 
comprensión de sus contextos local y global, para enfrentar los cambios y 
realizar apropiación crítica de teorías y tecnologías.
Aulas abiertas a la sociedad y en la capacidad de formar y proponer soluciones a 
las problemáticas del entorno

n.a

-Crítica al documento de consulta con los expertos, especialmente 
sobre la necesidad de aterrizar la terminología de la 4RI frente a los 
contextos del país donde el desarrollo de la tecnología es inexistente.
-Sobre la adaptación de la 4RI con la demanda de la revolución social 
profunda, en la que se invierta en el desarrollo del capital humano.
-Sobre la coherencia del carácter público, nacional y la autonomía  de la 
Universidad.
-Sobre la  incidencia del gobierno en las decisiones de la Universidad.

n.a (+-)

Relación con la sociedad y 
excelencia en las funciones 
misionales

(-+)

(--)

Tumaco

Contexto del Pacífico y territorios cercanos: ● cambios en la formación ● 
bienestar universitario y acompañamiento estudiantil ● proyecto de vida - 
valores ● formación primaria y secundaria ● gestión institucional

(++)
Sede con programas académicos propios, con la pertinencia, excelencia y acorde 
a la realidad de la región Pacífica; Infraestructura física y tecnológica adecuada 
para el desarrollo de sus fines misionales; Movilidad de docentes y estudiantes.
Sede Tumaco se constituye como el nodo de la formación, la investigación y la 
innovación social en la región Pacífico; profesionales formados de manera 
integral; Globalidad-internacionalización; Infraestructura Física, Tecnológica y de 
Comunicaciones; Tumaco-Pacífico tiene educación superior de calidad

g_Inv g_Ac g_Púb g_Ap g_Inv g_Nor g_For g_Ac g_Infr g_Com g_Inv

n.a
n.a

Formación: habilidades y capacidades de la comunidad educativa● globalidad-
internacionalización ● infraestructura física, tecnológica y de comunicaciones 
● ciencia, tecnología e innovación ● cultura, conocimientos y saberes del 
territorio ● investigación en el territorio ● gestión administrativa ● apoyo de la 
red social

(--) Se necesitan muchos recursos económicos, paz territorial e inclusión para el 
desarrollo de los procesos y proyectos planteados.

Bogotá

Cultura institucional -académica-: ethos, 
responsabilidad, gestión y políticas.

Campus físico y virtual, con recursos de 
infraestructura y TI.

Bienestar: cuidado de sí mismo(a) y de 
los otros(as).

Interdisciplinariedad y Pensamiento 
complejo.

Integración de la comunidad universitaria.
Investigación, Extensión y Contexto: 

Universidad de la Nación, integrada a la 
ciudad y a las regiones, con proyección 

internacional.
Docencia ejemplar.

Ambiente educacional y escenarios de 
aprendizaje.

Modelo pedagógico y rediseño curricular.

Modelo pedagógico, Ambiente 
educacional

(++)
La UN promueve y fomenta permanentemente la ética y los valores en la cultura 
universitaria y la cultura ciudadana; diseña, construye y mantiene ambientes 
incluyentes adecuados para la formación de ciudadanos(as) que transforman la 
sociedad.
La UN promueve el constante desarrollo integral del bienestar y las políticas 
pertinentes para todos los miembros de la comunidad universitaria.
La UN es el escenario ideal para el trabajo y la producción inter y transdisciplinar. 
Nuestra comunidad universitaria está conformada por directivos, profesores, 
estudiantes y sus familias, administrativos, egresados, pensionados y 
trabajadores. 
La UN se integra a la ciudad y a las regiones a través de la investigación, la 
extensión y la comprensión e incidencia sobre el contexto, hasta un ámbito 
internacional. 
Docentes son ejemplares; se trabaja permanentemente para consolidar buenos y 
mejores ambientes de formación.

Múltiples  núcleos de  gestión asociados a las trayectorias en cada una de las 9 categorias

n.a
Corto plazo
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-- Esta capa tiene como propósito ofrecer una vista integrada y un análisis macro de los resultados de las mesas PLEI, en las distintas sedes, y clasificadas de acuerdo al abordaje de los objetivos 
estratégicos de la Universidad. 
- Esta vista del informe integrado se construye a partir de una codificación, categorización y síntesis de los informes individuales presentados por las mesas PLEI. Un primer conjunto de columnas 
destaca los direccionadores o vectores priorizados (ejes de Schwartz) y las categorías de variables asociadas; un segundo grupo de columnas destacan los postulados clave de los escenarios formulados 
(análisis textual-síntesis); en un tercer componente, se asignan categorías de núcleos de gestión a las trayectorias de acción implicadas en la realización de los escenarios ++ (categorización), con 
horizonte al 2034. También se incluye un componente para visibilizar los principales disensos, alegatos o precisiones que destacaron las mesas en sus informes. 
- Esta capa tiene un alcance analítico comparativo entre las sedes. Tres líneas gruesas de análisis se pueden apreciar en la parte inferior de las columnas (análisis integrado): 1) Configuradores de 
escenarios: reconocer macro direccionadores asociados a los objetivos estratégicos respectivos y su conexión con los contextos de las sedes. 2) Focos 2034: al observar los principales 
atributos/potencial y problemas/riesgos de Universidad, inferidos en los postulados de escenarios, formular un análisis entre la apuesta y la tendencia de la Universidad Nacional de Colombia para el año 
2034, en los objetivos abordados por las mesas. 3) Mapa de trayectorias: al agrupar y categorizar las diferentes acciones propuestas en los escenarios apuesta, se busca entender la relevancia, 
secuencialidad y priorización de ciertos conjuntos de acciones para la consecución de los escenarios ++, asociados a las sedes en los respectivos objetivos. Las categorías de gestión y las trayectorias 
asociadas son objeto de una aproximación más específica en la pestaña “Núcleos” de la capa 2 de este informe.  

Categorias de gestión
Convención cromática

g_Pla g_Nor g_Púb g_Fin g_Inter g_Ac g_Inv g_Infr g_Ap g_Ext g_Go
b g_Est g_For g_Or

g g_Com

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2 OBJETIVO ESTRATÉGICO 3

Consolidar la formación de seres humanos integrales con actitudes éticas que respondan a su realización como personas y como ciudadanos, dentro de una 
comunidad integrada. Jóvenes flexibles, resilientes y capaces de crear, restaurar y mantener las condiciones de una convivencia armónica y de promover y 
establecer una comunicación verdadera, basada en la apertura a la escucha, el respeto y el cuidado de sí mismos, de los otros, del mundo y de la cultura.

Generar ambientes para la formación de profesionales altamente calificados, con autonomía, capacidad crítica y 
conciencia social, que interioricen, apropien y generen conocimiento científico, tecnológico, innovador, artístico 
y humanístico para aportar a la construcción de nuestra Nación, a través de la armonización de las funciones 
misionales y la interdisciplinariedad.

SEDES CONSTRUCTORES DE ESCENARIOS TRAYECTORIAS PARA ESCENARIOS ++ CATEGORIZADAS POR GESTIÓN CONTROVERSIAS PRINCIPALES OBSERVACIONES/RETROALIMENTACIÓN

CATEGORIZACIÓN DE 
VARIABLES BINOMIOS DIRECCIONADORES

Tipo
POSTULADOS CLAVE EN ESCENARIOS 2021-2022 2023-2025 2026-2028 2029-2031 2032-2034

Bogotá

Cultura institucional -académica-: ethos, 
responsabilidad, gestión y políticas.

Campus físico y virtual, con recursos de 
infraestructura y TI.

Bienestar: cuidado de sí mismo(a) y de 
los otros(as).

Interdisciplinariedad y Pensamiento 
complejo.

Integración de la comunidad universitaria.
Investigación, Extensión y Contexto: 

Universidad de la Nación, integrada a la 
ciudad y a las regiones, con proyección 

internacional.
Docencia ejemplar.

Ambiente educacional y escenarios de 
aprendizaje.

Modelo pedagógico y rediseño curricular.

 Extensión, Integración y 
Diversidad

La UN promueve y fomenta permanentemente la ética y los valores en la cultura 
universitaria y la cultura ciudadana; diseña, construye y mantiene ambientes 
incluyentes adecuados para la formación de ciudadanos(as) que transforman la 
sociedad.
La UN promueve el constante desarrollo integral del bienestar y las políticas 
pertinentes para todos los miembros de la comunidad universitaria.
La UN es el escenario ideal para el trabajo y la producción inter y transdisciplinar. 
Nuestra comunidad universitaria está conformada por directivos, profesores, 
estudiantes y sus familias, administrativos, egresados, pensionados y 
trabajadores. 
La UN se integra a la ciudad y a las regiones a través de la investigación, la 
extensión y la comprensión e incidencia sobre el contexto, hasta un ámbito 
internacional. 
Docentes son ejemplares; se trabaja permanentemente para consolidar buenos y 
mejores ambientes de formación.

Mediano plazo
n.a

Largo plazo

Configuradores de escenarios Focos 2034 Mapa de trayectorias Zona de debate

Análisis 
integrado

Las variables y binomios direccionadores de estas mesas están asociados con ambientes 
formativos que respondan a los factores de cambio de la sociedad postpandemia. Lo 
interesante es que este ejercicio prospectivo complementa en la misma dirección aspectos 
involucrados en la territorialización de las sedes (mesas 1) en la reflexión sobre las 
funciones misionales de la Universidad (Mesas 4 y 5) y en el Modelo académico inclusivo y 
con cobertura responsable (Mesas 3). La gestión de un modelo académico robusto se 
plantea como catalizador de otros factores de cambio para la Universidad. Buena parte de 
las categorias de variables y de los binomios direccionadores señalan, por un lado, 
fortalezas o atributos que identifican a la Universidad Nacional de Colombia: formación 
ética y critica, excelencia y liderazgo académico reconocido (reputación), multiplicidad de 
saberes, cobertura a poblaciones en situación de vulnerabilidad académica, económica o 
social y de los Programas Especiales de Admisión y Movilidad Académica; por otro lado, 
plantea unas oportunidades que se traducen en el mejoramiento y actualización de los 
ambientes de formación (aula total) y su conexión con la paz, los emprendimientos, los 
problemas reales de la sociedad, los liderazgos y las aptitudes ciudadanas. Estas mesas 2 
son las que más reflexiones se plantearon frente a los efectos de la pandemia Covid19 en 
los ámbitos educativos, tecnológicos, financieros y humanisticos de la Universidad.      

Los escenarios apuesta que aparecen en estos ejercicios de Mesas 2 
reconocen en sus postulados los siguientes unos focos transversales al 2034: 
- Un modelo académico robusto caraterizado por la inclusión, la formación 
integral y  la interdisciplinariedad/transdiciplinariedad como base de la 
excelencia. Se reconoce un compromiso y una responsabilidad ante la 
sociedad en la formación de seres integrales, ciudadanos y lideres del mañana. 

En los escenarios alternativos y negativos destacan por plantear una falta de 
respuesta oportuna de la Universidad frente a las necesidades de la sociedad. 
Para las sedes de frontera, el asunto esta ligado a su capacidad para cerrar 
brechas y desigualdades  propias del territorio, junto con una ampliación de las 
plantas docentes, la infrestructura fisica y tecnológica.   

El mapa cromático de las trayectorias planteadas para los escenarios apuesta indican una intensidad de acciones requeridas en el corto plazo, con 
ciertos reforzamiento de acciones en el mediano plazo y menor intensidad al final del periodo, en el que se ubican hitos de consolidación del 
proceso.  

En cuanto al tipo de acciones y su agrupamiento temático, se destacan trayectorias impulsadas por la implementación de acciones 
correspondientes a la gestión académica, la formación integral, la gestión de la organización administrativa y la gestión de la investigación, la 
extensión, la innovación y el emprendimiento. Para las sedes de frontera aparecen con regularidad trayectorias asociadas a la gestión de la 
infraestructura y los recursos tecnológicos, junto a la gestión de la admisión y cobertura estudiantil.

En líneas generales, los direccionadores, postulados y trayectorias de las mesas 
2 expresan consensos fuertes en torno a dónde se quiere llegar como 
universidad en el 2034. Sin embargo, las controversias registradas en las mesas 
indican dos núcleos de debate a tener en cuenta para abordar espacios de 
discusión ampliada y participativa del Plei.

1)  Sobre las interpretaciones conceptuales, acepciones y acotamientos 
temáticos de algunos términos utilizados o aportados en estos diálogos y que 
podrían transitar a las deliberaciones con una comunidad ampliada. Se va a 
requerir un glosario de términos y de uso homologado para orientar estas 
discusiones.. 
2) Debates sobre la planta profesoral requerida, los mecanismos de selección y 
evaluación de la misma. 
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- Esta capa tiene como propósito ofrecer una vista integrada y un análisis macro de los resultados de las mesas PLEI, en las distintas sedes, y clasificadas de acuerdo al abordaje de los objetivos 
estratégicos de la Universidad. 
- Esta vista del informe integrado se construye a partir de una codificación, categorización y síntesis de los informes individuales presentados por las mesas PLEI. Un primer conjunto de columnas 
destaca los direccionadores o vectores priorizados (ejes de Schwartz) y las categorías de variables asociadas; un segundo grupo de columnas destacan los postulados clave de los escenarios formulados 
(análisis textual-síntesis); en un tercer componente, se asignan categorías de núcleos de gestión a las trayectorias de acción implicadas en la realización de los escenarios ++ (categorización), con 
horizonte al 2034. También se incluye un componente para visibilizar los principales disensos, alegatos o precisiones que destacaron las mesas en sus informes. 
- Esta capa tiene un alcance analítico comparativo entre las sedes. Tres líneas gruesas de análisis se pueden apreciar en la parte inferior de las columnas (análisis integrado): 1) Configuradores de 
escenarios: reconocer macro direccionadores asociados a los objetivos estratégicos respectivos y su conexión con los contextos de las sedes. 2) Focos 2034: al observar los principales 
atributos/potencial y problemas/riesgos de Universidad, inferidos en los postulados de escenarios, formular un análisis entre la apuesta y la tendencia de la Universidad Nacional de Colombia para el año 
2034, en los objetivos abordados por las mesas. 3) Mapa de trayectorias: al agrupar y categorizar las diferentes acciones propuestas en los escenarios apuesta, se busca entender la relevancia, 
secuencialidad y priorización de ciertos conjuntos de acciones para la consecución de los escenarios ++, asociados a las sedes en los respectivos objetivos. Las categorías de gestión y las trayectorias 
asociadas son objeto de una aproximación más específica en la pestaña “Núcleos” de la capa 2 de este informe.  

Categorias de gestión
Convención cromática

g_Pla g_Nor g_Púb g_Fin g_Inter g_Ac g_Inv g_Infr g_Ap g_Ext g_Go
b g_Est g_For g_Or

g g_Ext g_Cul
t

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4

Promover una educación inclusiva para democratizar el acceso al conocimiento, con alta calidad, sobre la base de una cobertura responsable.

SEDES CONSTRUCTORES DE ESCENARIOS TRAYECTORIAS PARA ESCENARIOS ++ CATEGORIZADAS POR NÚCLEOS DE GESTIÓN CONTROVERSIAS PRINCIPALES OBSERVACIONES/RETROALIMENTACIÓN

CATEGORIZACIÓN DE VARIABLES BINOMIOS DIRECCIONADORES
Tipo

POSTULADOS CLAVE EN ESCENARIOS 2021-2022 2023-2025 2026-2028 2029-2031 2032-2034

Medellín

Inclusión integradora

Dimensión social

(++)

Universidad Nacional, tiene presencia en todo el país de forma virtual y /o 
presencial
Una universidad que ofrezca todas las facilidades para la movilidad internacional, 
las prácticas, mentorías,
Campus convertido en centros culturales y de pensamiento con sensibilidad y 
compromiso social
Universidad que ayuda a transformar a los más próximos y a los externos, 
acercar los territorios y plantear la intervención de los estudiantes en las 
problemáticas propias de cada territorio

g_Est g_Ac g_Inv g_For g_Ac g_Ac g_Inv g_Est g_For g_Ac

-Inclusión del conflicto urbano- rural
- Formular  un proyecto de universidad que considere la relación entre 
ruralidad y la universidad
-Ampliación de escenarios de construcción de conocimiento en los 
territorios rurales
-Propender por construir universidad garante de los derechos de la 
población

Inclusión minorías (Admisión, género, religioso, 
discapacidades) g_Ac g_Ext g_Inv g_Com

Pluralidad lingüístico cultural (+-)
Una universidad diseminada por el territorio con infraestructuras para la 
presencialidad, pero, descontextualizada de las problemáticas de las 
comunidades
Una Universidad incluyente y bien dotada, pero concentrada en sus sedes

Carta del proyecto Revisión del plan

Universidad con presencia en el territorio

Dimensión territorial

Inclusión urbano-rural (-+) La Universidad como proyecto tecnocrático, homogeneizador y hegemónico 

Crisis civilizatoria Una universidad que concentra a los estudiantes de mejor desempeño 
académico medidos por un examen de admisión que no contempla su capacidad 
de respuesta para solucionar problemas de su entorno.
Una universidad que no se preocupó por promover una educación inclusiva
Una universidad que no se preocupó por el bienestar de sus estudiantes
Una universidad anclada en la presencialidad
Los jóvenes han liderado desde hace años procesos de educación que no 
requieren certificado formal universitario
Se acaba la universidad pública en Colombia

Salud ambiental y salud humana (--)

Orinoquía

Mayor adaptabilidad al cambio e innovación en asuntos de 
educación

Articulación y alianzas con 
entidades externas para la 
consolidación de una 
educación de calidad y equidad

(++)

Universidad que se consolida en la Región innovando en procesos para la 
educación inclusiva y de calidad
La Sede ha logrado fortalecer sus prácticas pedagógicas y es ejemplo de éxito 
educativo para la Región Orinoquia con un modelo implementado activamente en 
las 5 nuevas sedes de frontera
Universidad Nacional de Colombia es un espacio abierto, democrático, igualitario 
con capacidad de incluir comunidades indigenas de la región
Se promueven alianzas entre diferentes instancias para el fortalecimiento de la 
educación básica y media

g_Púb g_Ac g_For g_Ap g_Púb g_Ap g_Ac g_Cul
t g_Est g_Púb

¿Los estudiantes deben adaptarse a la Universidad? o ¿La Universidad 
debería adaptarse a los contextos de los estudiantes y los territorios?

g_Go
b g_For

(+-)

Adecuación de espacios físicos  y tecnológicos inclusivos,
acompañados de procesos pedagógicos de sensibilización y 

acompañamiento permanente

Educación inclusiva de calidad 
en una Universidad que 
aprende y se transforma

(-+)

(--)

Preocupación por la NO inclusión y equidad laboral en la Región Orinoquía
Desinterés de organizaciones en lo relacionado con el sector de la educación
Estudiar una carrera profesional no es viable para un estudiante

Palmira

Distinción étnico racial

Política pública de educación 
inclusiva

(++)
Una política pública de educación inclusiva desarrollada por el gobierno nacional 
con fase diagnóstica, de formulación y de asignación presupuestal. Una 
Universidad pionera en reconocimiento de grupos vulnerables, clara y precida en 
admisión, con disponibilidad de recursos para la ampliación de cobertura y el 
acompañamiento integral de los estudiantes.

Fase 1 de Política pública de educación inclusiva: 
diagnósticos

Fase 2 de Política pública de educación 
inclusiva: formulación

Fase 3 de Política pública de educación inclusiva: 
Asignación de recursos y materialización

Discapacidad g_Ac g_Est g_Fin g_Púb g_Pla g_Púb g_Fin g_Nor g_Fin

Sexo (+-)

Condición socioeconómica

PresupuestoVocación (-+)

Cobertura de calidad y ajustada al contexto (--)
Escenario actual: brecha entre aspirantes y admitidos, sin respuesta suficiente a 
la demanda de la sociedad. Incertidumbre de los recursos para propiciar un 
acompañamiento integral en el ciclo de formación. 

Inclusión y diversidad

Inclusión y diversidad
(++) Universidad Nacional ha logrado promover una educación inclusiva para 

democratizar el acceso al conocimiento, con alta calidad, sobre la base de una 
cobertura responsable

Trayectorias transversales 2020-2034 -Escasa participación y compromiso de los cuerpos colegiados de la 
Universidad.
-Barreras en el acceso al conocimiento 
-Exclusión de los egresados y funcionarios de la Universidad  en la 
toma de decisiones que afectan a la Universidad.
-Retos para generar mayor inclusión de población diversa 
-Sobre lo fundamental de diseñar el Indicador de Inclusión

Democratización del conocimiento g_Ac g_For g_Infr g_Inter g_Est g_Go
b g_Nor g_Fin

Manizales

(+-)
Universidad Nacional avanza con suficiencia en la implementación de la política 
institucional para promover una educación inclusiva y diversa con cobertura 
responsable

Cobertura responsable

Cobertura responsableAccesibilidad, diferenciación y priorización (-+) Universidad Nacional se encuentra en una débil implementación de la política 
institucional en educación inclusiva democratizando el conocimiento y cobertura 
responsable

(--) Universidad Nacional ha tenido escaso avance en su política institucional para 
promover una educación inclusiva y diversa con cobertura responsable

De La Paz

Acceso, permanencia, éxito académico y egreso

Acceso, permanencia, éxito 
académico y egreso

(++) La Universidad ha logrado consolidarse como referente de educación inclusiva 
de calidad con perspectiva de reconocimiento multicultural en todas sus 
actividades misionales, y con aportes a la construcción de paz.

g_Ac g_Est g_Inv g_Infr g_For g_Ac g_Est g_For g_Púb g_For g_Ac g_Inv g_For g_Ac g_Inv - Inclusión vs. Reconocimiento:
- Se esgrimieron cuestionamientos a la noción de inclusión porque 
remite a la idea de que hay alguien o algo “fuera de”.
- Se abogó por trascender hacia la noción de reconocimiento: un 
reconocimiento material; con acento en la diversidad; en el diálogo
intercultural de saberes; y en el territorio como escenario que posibilita 
aprendizajes.

Conectividad

Sostenibilidad (+-)

La Universidad ha avanzado en la oferta de educación inclusiva de calidad con 
perspectiva de reconocimiento multicultural en todas sus actividades misionales, 
y con aportes a la construcción de paz, pero debe mejorar los indicadores de 
éxito académico que registra (desde asegurar el acceso hasta el egreso 
satisfactorio), así como mejorar la articulación institucional con las comunidades 
y en el territorio.

Diversidad e interculturalidad

Conectividad y Sostenibilidad
(-+) La Universidad no logra consolidar un proyecto de educación inclusiva de 

calidad, aunque ha mejorado la articulación institucional con las comunidades y 
en el territorio.

(--)
La Universidad no ha avanzado en la oferta de educación inclusiva de calidad y 
persiste el rezago en la perspectiva de reconocimiento multicultural en sus 
actividades misionales; escasa articulación institucional con las comunidades y 
en el territorio.

Tumaco
Infraestructura y recursos. ● recursos humanos. ● ambiental. 

● contexto del territorio. ● económica. ● política. ● 
interacción con la comunidad y el territorio. ● educativa. ● 

social.

n.a

(++) La comunidad educativa de la sede Tumaco, conformada por profesionales que 
ingresaron y se formaron en esta misma institución superior, ha sido elegida por 
las demás sedes del país, como la sede con mejor modelo de educación 
inclusiva; se ha consolidado como la sede pionera en estudios del pacifico, 
centrándose en la investigación; Los semilleros de florecimiento e innovación 
social son centros de pensamiento y acción, laboratorios vivos, que permiten el 
desarrollo de proyectos con la comunidad y para la comunidad

g_Ac g_Inv g_Púb g_Ap ● ¿Cuáles programas curriculares impulsar? ● Conocimiento vs saber ● 
No hablar de memoria histórica, es memoria o es historia.

(+-)

(-+)

(--)

Bogotá

Aspectos académicos

Caracteristicas Regionales

(++)
La Universidad logró establecer los mecanismos de cooperación con 
universidades locales y se dieron mejoras en las características regionales. Esto 
conlleva a fortalecer el nivel de formación de la comunidad para una educación 
inclusiva que considera la diversidad, la multiculturalidad y la ampliación 
responsable de la cobertura social y territorial.

g_Pla g_Fin g_For g_Pla g_Ac g_Pla g_Fin g_Pla g_Fin g_Pla g_Fin g_Pla g_Fin

Caracteristicas regionales
g_Pla g_Nor g_Infr g_Púb

Cultura institucional
(+-)

La Universidad no logró establecer los mecanismos de cooperación con 
universidades locales; sin embargo, se avanzó en la solución de problemas y en 
el nivel de formación de la comunidad, consiguiendo una educación inclusiva que 
considera la diversidad, la multiculturalidad y la ampliación responsable de la 
cobertura social y territorial, gracias a las mejoras en las características 
regionales.

Organización institucional

Aspectos Académicos
Política y Normas (-+) La Universidad estableció los mecanismos de cooperación con universidades 

locales; sin embargo, no se obtuvo el impacto esperado en la solución de los 
problemas, ni mejoras en las características regionales, tampoco en el nivel de 
formación de la comunidad hacia una educación inclusiva y en la ampliación 
responsable de la cobertura social y territorial.
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Análisis integral Mesas Plei 3 Capa 1 de análisis ➜

- Esta capa tiene como propósito ofrecer una vista integrada y un análisis macro de los resultados de las mesas PLEI, en las distintas sedes, y clasificadas de acuerdo al abordaje de los objetivos 
estratégicos de la Universidad. 
- Esta vista del informe integrado se construye a partir de una codificación, categorización y síntesis de los informes individuales presentados por las mesas PLEI. Un primer conjunto de columnas 
destaca los direccionadores o vectores priorizados (ejes de Schwartz) y las categorías de variables asociadas; un segundo grupo de columnas destacan los postulados clave de los escenarios formulados 
(análisis textual-síntesis); en un tercer componente, se asignan categorías de núcleos de gestión a las trayectorias de acción implicadas en la realización de los escenarios ++ (categorización), con 
horizonte al 2034. También se incluye un componente para visibilizar los principales disensos, alegatos o precisiones que destacaron las mesas en sus informes. 
- Esta capa tiene un alcance analítico comparativo entre las sedes. Tres líneas gruesas de análisis se pueden apreciar en la parte inferior de las columnas (análisis integrado): 1) Configuradores de 
escenarios: reconocer macro direccionadores asociados a los objetivos estratégicos respectivos y su conexión con los contextos de las sedes. 2) Focos 2034: al observar los principales 
atributos/potencial y problemas/riesgos de Universidad, inferidos en los postulados de escenarios, formular un análisis entre la apuesta y la tendencia de la Universidad Nacional de Colombia para el año 
2034, en los objetivos abordados por las mesas. 3) Mapa de trayectorias: al agrupar y categorizar las diferentes acciones propuestas en los escenarios apuesta, se busca entender la relevancia, 
secuencialidad y priorización de ciertos conjuntos de acciones para la consecución de los escenarios ++, asociados a las sedes en los respectivos objetivos. Las categorías de gestión y las trayectorias 
asociadas son objeto de una aproximación más específica en la pestaña “Núcleos” de la capa 2 de este informe.  

Categorias de gestión
Convención cromática

g_Pla g_Nor g_Púb g_Fin g_Inter g_Ac g_Inv g_Infr g_Ap g_Ext g_Go
b g_Est g_For g_Or

g g_Ext g_Cul
t

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4

Promover una educación inclusiva para democratizar el acceso al conocimiento, con alta calidad, sobre la base de una cobertura responsable.

SEDES CONSTRUCTORES DE ESCENARIOS TRAYECTORIAS PARA ESCENARIOS ++ CATEGORIZADAS POR NÚCLEOS DE GESTIÓN CONTROVERSIAS PRINCIPALES OBSERVACIONES/RETROALIMENTACIÓN

CATEGORIZACIÓN DE VARIABLES BINOMIOS DIRECCIONADORES
Tipo

POSTULADOS CLAVE EN ESCENARIOS 2021-2022 2023-2025 2026-2028 2029-2031 2032-2034

Bogotá

Recursos

Aspectos Académicos

(--)
La Universidad no estableció los mecanismos de cooperación con universidades 
locales, tampoco hubo mejoras en las características regionales, ni el nivel de 
formación de la comunidad hacia una educación inclusiva, tampoco en la 
ampliación responsable de la cobertura social y territorial.

Configuradores de escenarios Focos 2034 Mapa de trayectorias Zona de debate                                                                                                        

Análisis 
integrado

Las variables y binomios direccionadores de las mesas 2 y 3 están estrechamente vinculados a 
la consolidación de un modelo académico inclusivo, de formación integral y con cobertura 
responsable. Aquí encontramos binomios que resaltan el reconocimiento pluricultural y de las 
minorias de la nación o "naciones" en Colombia como aspecto fundamental para construir y 
transferir conocimiento a lo largo del siglo xxi. El modelo de educación se personaliza, se 
diferencia, se adapta a las caracteristicas de las poblaciones y sus territorios. Los soportes 
tecnológicos a la educación se entienden como inevitables pero se condicionan a la innovación 
en los procesos pedagógicos.

Los escenarios apuesta que aparecen en estos ejercicios de Mesas 3 
reconocen en sus postulados los siguientes unos focos transversales al 2034: 
- Una búsqueda constante de innovación en educación y pedagogia que 
contribuya a la consolidación del modelo académico inclusivo, de formación 
integral y de cobertura responsable. Las sedes de la Universidad quieren ser 
referentes del modelo y plantean que las caracteristicas de las poblaciones y 
territorios sobre los que se proyectan les proveen ese potencial. 

En los escenarios alternativos y negativos se definen por el grado de 
desinteres o de la política institucional y de los actores territoriales para 
promover el modelo académico. 

El mapa cromático de las trayectorias planteadas para los escenarios apuesta indican una intensidad de acciones requeridas en el corto plazo, con 
hitos de consolidación del proceso al final del 2034.  

En cuanto al tipo de acciones y su agrupamiento temático, se destacan trayectorias impulsadas por la implementación de acciones correspondientes 
a la gestión académica, la formación integral, y la gestión de la admisión y cobertura estudiantil.

En líneas generales, los direccionadores, postulados y trayectorias de las mesas 
3 expresan consensos fuertes en torno a dónde se quiere llegar como 
universidad en el 2034. Sin embargo, las controversias registradas en las mesas 
indican dos núcleos de debate a tener en cuenta para abordar espacios de 
discusión ampliada y participativa del Plei.

1)  Debate sobre los grupos poblacionales y territorios priorizados al construir 
el modelo académico inclusivo.  
2) Debate sobre el sistema de admisión estudiantil y las propuestas de 
engranar con el sistema de educación básica y media.           
3) Debates sobre inclusión, reconocimiento y participación en los marcos de un 
modelo académico y de gobierno universitario.  
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Análisis integral Mesas Plei 4 Capa 1 de análisis ➜

- Esta capa tiene como propósito ofrecer una vista integrada y un análisis macro de los resultados de las mesas PLEI, en las distintas sedes, y clasificadas de acuerdo al abordaje de los objetivos 
estratégicos de la Universidad. 
- Esta vista del informe integrado se construye a partir de una codificación, categorización y síntesis de los informes individuales presentados por las mesas PLEI. Un primer conjunto de columnas 
destaca los direccionadores o vectores priorizados (ejes de Schwartz) y las categorías de variables asociadas; un segundo grupo de columnas destacan los postulados clave de los escenarios formulados 
(análisis textual-síntesis); en un tercer componente, se asignan categorías de núcleos de gestión a las trayectorias de acción implicadas en la realización de los escenarios ++ (categorización), con 
horizonte al 2034. También se incluye un componente para visibilizar los principales disensos, alegatos o precisiones que destacaron las mesas en sus informes. 
- Esta capa tiene un alcance analítico comparativo entre las sedes. Tres líneas gruesas de análisis se pueden apreciar en la parte inferior de las columnas (análisis integrado): 1) Configuradores de 
escenarios: reconocer macro direccionadores asociados a los objetivos estratégicos respectivos y su conexión con los contextos de las sedes. 2) Focos 2034: al observar los principales 
atributos/potencial y problemas/riesgos de Universidad, inferidos en los postulados de escenarios, formular un análisis entre la apuesta y la tendencia de la Universidad Nacional de Colombia para el año 
2034, en los objetivos abordados por las mesas. 3) Mapa de trayectorias: al agrupar y categorizar las diferentes acciones propuestas en los escenarios apuesta, se busca entender la relevancia, 
secuencialidad y priorización de ciertos conjuntos de acciones para la consecución de los escenarios ++, asociados a las sedes en los respectivos objetivos. Las categorías de gestión y las trayectorias 
asociadas son objeto de una aproximación más específica en la pestaña “Núcleos” de la capa 2 de este informe.  

Categorias de gestión
Convención cromática

g_Pla g_Nor g_Púb g_Fin g_Inter g_Ac g_Inv g_Infr g_Ap g_Ext g_Go
b g_Est g_For g_Or

g
g_Cul

t

OBJETIVO ESTRATÉGICO 5 OBJETIVO ESTRATÉGICO 6 OBJETIVO ESTRATÉGICO 7

Fortalecer, consolidar y gestionar las capacidades de la comunidad universitaria para responder a los retos de investigación, creación cultural y 
artística, emprendimiento e innovación social y tecnológica que demandan el desarrollo sostenible y la paz.

Fomentar la interacción de la comunidad universitaria con el Estado, el sector productivo y las comunidades, 
enfocada en la reconstrucción del tejido social, la formación de opinión pública y la solución de los problemas 
locales, regionales y nacionales, con perspectiva ética, respeto por el medio ambiente y pertinencia, para 
avanzar en la construcción de una sociedad del conocimiento democrática e incluyente.

Lograr un mayor posicionamiento y visibilidad nacional e internacional de la 
Universidad y fortalecer sus funciones misionales, mediante la conformación de lazos 
de cooperación y el intercambio de conocimiento, cultura y tecnología.

SEDES CONSTRUCTORES DE ESCENARIOS TRAYECTORIAS PARA ESCENARIOS ++ CATEGORIZADAS POR GESTIÓN CONTROVERSIAS PRINCIPALES OBSERVACIONES/RETROALIMENTACIÓN

CATEGORIZACIÓN DE 
VARIABLES BINOMIOS DIRECCIONADORES

Tipo
POSTULADOS CLAVE EN ESCENARIOS 2021-2022 2023-2025 2026-2028 2029-2031 2032-2034

Medellín

Institutos nacionales

Organización interna
(++)

Universidad con capacidades, interactuante, posicionada y visible
g_Fin g_Ac g_Inter g_Inter g_Inter g_Inv g_Fin g_Inv

-¿La integración de estamentos administrativos debería estar a cargo de los 
profesores o es necesario contratar profesionales idóneos (gerentes)?
-Sobre la necesidad de articular la estructura administrativa con las actividades 
de investigación de la Universidad.
-Controversias en relación a la socialización del conocimiento con empresas.

Alianzas PP para promover 
proyectos g_Inter g_Inv g_Or

g g_Com g_Ac

Capital humano y académico

Carta del proyecto Revisión del plan

Funcionalidad administrativa

 Relacionamiento Externo

(+-)
Universidad parroquial desconectada de la comunidad académica internacional

Presupuesto académico

Propiedad intelectual
(-+) Institución altamente reconocida a nivel nacional e internacional, con alta 

capacidad para visibilizar y ofrecer sus capacidades instaladas y alto 
conocimiento e investigación, pero con deficiencias internas , retrocesos, bajas 
proyecciones y poca gerencia que permita la sostenibilidad del trabajo ya 
realizado con los externos.Bilinguismo

Socialización y aplicación del 
conocimiento (--)

Universidad en la olla, adolece de adecuado relacionamiento interinstitucional 
local e internacional,  ineficiente en sus procesos administrativos y deja de ser 
competitiva.

Redes de trabajo

Orinoquía

Transformación organizacional 
para afrontar nuevos retos

Docencia integral para potenciar la 
investigación y extensión con 
proyecto regional,nacional e 
internacional

(++)
Orinoquía agroindustrial, innovadora y emprendedora
Universidad Nacional de Colombia cuenta con grupos de investigación que 
impactan en múltiples áreas de las ciencias a la Región de la Orinoquía
La Universidad se constituye en un actor fundamental para el desarrollo y el 
diálogo regional
La Universidad lidera y apoya el desarrollo agroindustrial, y sus egresados 
PEAMA inciden en el bienestar de su región
La Universidad ha logrado fortalecer las competencias comunicativas en lengua 
materna y lenguas extranjeras gracias a programas focalizados

g_Ac g_Or
g g_Com g_Or

g g_Ac g_Inv g_Fin g_Cul
t g_Ac g_Fin g_Púb g_Ac g_Ac

Disenso en la viabilidad de desplegar sedes a nivel municipal, pues hay 
obstáculos financieros.

g_Púb g_Pla g_Ac g_Fin g_Infr

(+-)

Fortalecimiento,movilización y 
desarrollo de nuevas capacidades 
en el territorio

(-+)

Infraestructura física y 
desarrollo con capacidades

(- -) Orinoquía rezagada, recuperación lenta de los efectos de la pandemia Covid19
Sufren las arcas de la financiación  

Palmira

Investigación estratégica, con 
programas académicos de alta 
calidad y énfasis en lo ético. Gestión académico - administrativa 

eficiente y eficaz que conduzca a 
una investigación de alta calidad, 
con programas académicos 
pertinentes

(++)
Universidad con programas académicos pertinentes, eficientes y eficaces, 
liderados por profesores y estudiantes de alta calidad académica y capacidad de 
liderar en el ámbito nacional e internacional, programas y proyectos científicos 
innovadores, con laboratorios e infraestructura adecuada, para la gestión 
académica
Normatividad clara, transparente y ágil para una gestión académico-
administrativa eficiente y eficaz.
Universidad ampliamente reconocida en el ámbito nacional e internacional

g_Ac g_Inv g_Pla g_Ac g_Inv g_Ac

-La necesidad de evaluar los programas académicos de pregrado, posgrado e 
investigación para generar más competitividad con las demandas actuales. 
-Generar investigaciones de alto nivel con profesionales de alta calidad humana 
y académica.
-Capacitación de la comunidad UN en la resolución de problemas del país y del 
mundo.Evaluación permanente para la 

pertinencia académica.

g_Or
g g_Fin g_Ac

Plan de relevo generacional para 
los profesores

(+-) Universidad logra evaluar los planes de estudio e implementar algunas 
modificaciones , sin embargo, faltan aspectos de impacto y visibilidad. Tampoco 
se logró mejorar la asignación de presupuesto para los programas de 
investigación y la infraestructura

Egresados altamente calificados 
con bases fundamentales sólidas,  
innovación y participación en 
programas de investigación 
pertinentes para el desarrollo del 
país, estrechar lazos Universidad – 
Empresa

(-+)

Interacción universidad-empresa

(- -)
Universidad estancada, con programas obsoletos, poca investigación y creación 
de conocimiento, con procesos administrativos tortuosos e infraestructura 
inadecuada para la innovación y el emprendimiento y por tanto, desconectada de 
la comunidad académica nacional e internacional.

De La Paz

Biodiversidad.
Fortalecimiento institucional
Intrínseco de la sede de La Paz 

(++) Sede que ha ampliado y fortalecido su infraestructura física y su planta 
docente
Se constituye en eje articulador a nivel regional tanto con entidades educativas 
como con la industria a nivel local, nacional e internacional
Ofrece una cobertura efectiva y de calidad a nivel de pregrado y de posgrado en 
la región Caribe
Contribuye a la transformación social y propiciando escenarios que impulsan la 
soberanía tecnológica, la conservación del ambiente y el bienestar social.

g_Ac g_Ext g_Ap g_Ac g_Inv g_Infr g_Ac g_Ac g_Infr g_Ac g_Inv - ¿El Caribe colombiano y el departamento del Cesar no se merecen una gran 
Universidad? ¿No se merecen una Universidad de primer orden?
- Andar sin timideces y pensar en grande para la sede y la región.
- Se necesita mundo, falta de universo de la región.
- Universidad idónea y ética.

Integración Universidad-
Empresa-Estado a nivel regional.

g_Inv g_Púb g_Púb

Fortalecimiento de la oferta de 
programas de posgrado Impacto sobre la formación de 

talento humano, el sistema de 
investigación y extensión, el medio 
ambiente y el desarrollo social 
regional 

(+-)
Limitada infraestructura y planta docente pero es eje articulador en la región

Configuración de un centro de 
investigación e innovación 
regional. (-+)

Ampliada la infraestructura y la planta docente pero sin robustucer el sistema de 
investigación y competitividad local

Recuperación económica y 
regional (- -)

Presenta limitaciones en su infraestructura física y de personal debido a una 
limitada gestión y disponibilidad presupuestal
No se ha logrado robustecer ni articular el sistema de investigación y 
competitividad local y los esfuerzos para desarrollar proyectos

Manizales

Transferencia de conocimiento, alianzas y 
vigilancia tecnológica 

Cultura ambiental y flexibilidad curricular

Políticas de estado y relacionamiento con 
la universidad

(++)

Diálogo en el edén: Universidad ha realizado profundas reformas que la
han ubicado como el gran referente nacional para las grandes 
decisiones y debates del país. Se ha modernizado su estructura de
Gobierno Corporativo, se ha simplificado su estructura normativa y el 
modelo organizacional es dinámico y flexible. Docencia, investigación y 
extensión integrada a los retos del país.

g_Go
b g_Inv g_Org g_Or

g

Objetivo 5:
-Transformaciones en el modelo organizacional para la innovación.
-Fortalecimiento de la financiación a través de banco  de proyectos.
-Universidad alineada con las  tendencias del mercado laboral.
-Ampliación de los procesos de investigación hacia los territorios de la 
Colombia profunda.
-Incentivos para el desarrollo de proyectos multidisciplinarios. 

Objetivo 6: 
-Sobre la necesidad de conectar los proyectos de extensión con las regiones.

Internas y externas g_Púb g_Púb g_Cul
t

(+-)

Guía incomprendida: pese a los grandes esfuerzos por
parte de los estamentos de la Universidad para sustentar la
importancia de la Universidad como factor esencial para
desarrollo nacional, las dirigencias de los sectores políticos y
empresariales, no responden eficazmente y mantienen el
alejamiento y la precaria  vinculación con la institución

Diseño de la política institucional 

Modelo dinámico de organización para la 
gestión 

(-+)
Ensamble autista: se han dado importantes transformaciones sociales,
culturales y económicas en el país, pero la Universidad Nacional de
Colombia ha continuado con su dinámica inercial interna y aislada de las 
demandas de la sociedad

(- -)
Madurez inercial: la universidad se vive el día a día bajo el 
criterio de responder a los desafíos coyunturales garantizando
la estabilidad institucional. 

Caribe

Fortalecimiento de la relación entre la universidad, los 
territorios, las comunidades, gobiernos y empresas 
locales/regionales
Fortalecimiento de la relación con las comunidades 
académicas internacionales , ONG, redes del Gran 
Caribe

(++) La Sede va a ser un referente nacional y regional en investigación comunitaria, 
para resolver problemas que se presentan y liderando las políticas públicas y los 
comités de ciencia y tecnología locales y nacionales. Capacidad de 
infraestructura y de alumnos aumenta guiado por un recambio generacional y un 
incremento en la cantidad de profesores y administrativos, mientras que la 
dirección de relaciones internacionales se fortalece articulándose con los 
egresados y posibilitando múltiples acuerdo y convenios internacionales.   

g_Púb g_Inv g_Ap g_Ac g_Ac

Organización de agenda interna de la 
investigación/formación mediante fortalecimiento de 
talento humano y participación comunitaria e 
intercambio de saberes

El desarrollo infinito de ejercicios de planeación que no llegan a ser ejecutados y 
por lo consiguiente la pérdida constante de liderazgo regional dejando a la 
Universidad Nacional aislada y siendo posiblemente reemplazada por otra;   No 
incidir en la formación de un capital humano que permita la transformación del 
archipiélago y la región; No lograr fortalecer la planta docente y por consiguiente 
no alcanzar los propósitos desarrollados en los planes de desarrollo; no lograr 
ninguna incidencia en la región y perder la respetabilidad como institución en la 
región insular; no consolidar la infraestructura física y administrativa necesaria 
para lograr los objetivos propuestos en este ejercicio; el abandono de las 
regiones por parte de la UNAL.
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- Esta capa tiene como propósito ofrecer una vista integrada y un análisis macro de los resultados de las mesas PLEI, en las distintas sedes, y clasificadas de acuerdo al abordaje de los objetivos 
estratégicos de la Universidad. 
- Esta vista del informe integrado se construye a partir de una codificación, categorización y síntesis de los informes individuales presentados por las mesas PLEI. Un primer conjunto de columnas 
destaca los direccionadores o vectores priorizados (ejes de Schwartz) y las categorías de variables asociadas; un segundo grupo de columnas destacan los postulados clave de los escenarios formulados 
(análisis textual-síntesis); en un tercer componente, se asignan categorías de núcleos de gestión a las trayectorias de acción implicadas en la realización de los escenarios ++ (categorización), con 
horizonte al 2034. También se incluye un componente para visibilizar los principales disensos, alegatos o precisiones que destacaron las mesas en sus informes. 
- Esta capa tiene un alcance analítico comparativo entre las sedes. Tres líneas gruesas de análisis se pueden apreciar en la parte inferior de las columnas (análisis integrado): 1) Configuradores de 
escenarios: reconocer macro direccionadores asociados a los objetivos estratégicos respectivos y su conexión con los contextos de las sedes. 2) Focos 2034: al observar los principales 
atributos/potencial y problemas/riesgos de Universidad, inferidos en los postulados de escenarios, formular un análisis entre la apuesta y la tendencia de la Universidad Nacional de Colombia para el año 
2034, en los objetivos abordados por las mesas. 3) Mapa de trayectorias: al agrupar y categorizar las diferentes acciones propuestas en los escenarios apuesta, se busca entender la relevancia, 
secuencialidad y priorización de ciertos conjuntos de acciones para la consecución de los escenarios ++, asociados a las sedes en los respectivos objetivos. Las categorías de gestión y las trayectorias 
asociadas son objeto de una aproximación más específica en la pestaña “Núcleos” de la capa 2 de este informe.  

Categorias de gestión
Convención cromática

g_Pla g_Nor g_Púb g_Fin g_Inter g_Ac g_Inv g_Infr g_Ap g_Ext g_Go
b g_Est g_For g_Or

g
g_Cul
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 5 OBJETIVO ESTRATÉGICO 6 OBJETIVO ESTRATÉGICO 7

Fortalecer, consolidar y gestionar las capacidades de la comunidad universitaria para responder a los retos de investigación, creación cultural y 
artística, emprendimiento e innovación social y tecnológica que demandan el desarrollo sostenible y la paz.

Fomentar la interacción de la comunidad universitaria con el Estado, el sector productivo y las comunidades, 
enfocada en la reconstrucción del tejido social, la formación de opinión pública y la solución de los problemas 
locales, regionales y nacionales, con perspectiva ética, respeto por el medio ambiente y pertinencia, para 
avanzar en la construcción de una sociedad del conocimiento democrática e incluyente.

Lograr un mayor posicionamiento y visibilidad nacional e internacional de la 
Universidad y fortalecer sus funciones misionales, mediante la conformación de lazos 
de cooperación y el intercambio de conocimiento, cultura y tecnología.

SEDES CONSTRUCTORES DE ESCENARIOS TRAYECTORIAS PARA ESCENARIOS ++ CATEGORIZADAS POR GESTIÓN CONTROVERSIAS PRINCIPALES OBSERVACIONES/RETROALIMENTACIÓN

CATEGORIZACIÓN DE 
VARIABLES BINOMIOS DIRECCIONADORES

Tipo
POSTULADOS CLAVE EN ESCENARIOS 2021-2022 2023-2025 2026-2028 2029-2031 2032-2034Caribe

Organización de agenda interna de la 
investigación/formación mediante fortalecimiento de 
talento humano y participación comunitaria e 
intercambio de saberes

(- -)

El desarrollo infinito de ejercicios de planeación que no llegan a ser ejecutados y 
por lo consiguiente la pérdida constante de liderazgo regional dejando a la 
Universidad Nacional aislada y siendo posiblemente reemplazada por otra;   No 
incidir en la formación de un capital humano que permita la transformación del 
archipiélago y la región; No lograr fortalecer la planta docente y por consiguiente 
no alcanzar los propósitos desarrollados en los planes de desarrollo; no lograr 
ninguna incidencia en la región y perder la respetabilidad como institución en la 
región insular; no consolidar la infraestructura física y administrativa necesaria 
para lograr los objetivos propuestos en este ejercicio; el abandono de las 
regiones por parte de la UNAL.

Tumaco

Gestión institucional ● político ● 
económico ● alianzas estratégicas ● 
social y cultural ● ambiental

(++)

Conocimiento ancestral para el desarrollo de la comunidad desde la UN; UN 
integra a las demás Universidades de la región y articula igualmente a todos los 
centros e institutos de investigación que hacen presencia en la región, jalona 
investigaciones aplicadas, y genera herramientas que resuelven los diferentes 
problemas sociales, económicos, entre otros, que adolecía el Pacífico 
colombiano.

g_Ap g_Infr g_Ac g_Inv g_Fin g_For g_Púb g_Ap g_Infr g_Ac g_Inv g_Fin g_For g_Púb g_Ap g_Infr g_Ac g_Inv g_Fin g_For g_Púb

Contexto social ● gestión 
institucional ● comunicación ● 
financiación ● política ● alianzas 
estratégicas ● extensión ● 
empoderamiento de las comunidades 
● documentación de las memorias 
del territorio ● construcción de 
escenarios

La Sede Tumaco es la mejor Institución de Educación Superior pública de la 
región, con infraestructura moderna y desarrollo de TIC´s donde se ofrecen 
programas completos, con alta calidad para jóvenes de todos los departamentos 
de la región y que acoge estudiantes de otras regiones y países. Estos programas 
académicos han sido concertados con los actores regionales y atienden a las 
necesidades del contexto regional y de formación de la región. La sede brindará 
las mejores condiciones de bienestar para acoger a la Comunidad Universitaria. 
La sede establecerá alianzas estratégicas consolidadas con gremios locales y 
regionales  para promover el desarrollo regional junto a comunidades locales, 
instituciones del estado y ONGs internacionales que están en la región pacífico. 
Estas alianzas permitirán potencializar el desarrollo agroindustrial desde la 
investigación.

Gestión institucional ● social y cultura 
● financiación ● económico ● 
alianzas estratégicas ● investigación 
con enfoque territorial

Amazonía

Repensar y redimensionar la 
formación, investigación y 
extensión universitaria a una escala 
regional.

(++)

La organización futura de la investigación amazónica de la UNAL debe recoger, 
modificar y proyectar la experiencia de la sede Amazonia y su Instituto 
Amazónico de Investigaciones, para diseñar una estructura y una organización 
flexible y eficaz capaz de responder a los retos de la gestión de la investigación 
en una región; Consolidación regional, visibilidad nacional e internacionalización 
de la investigación amazónica; PROYECCIÓN SOCIAL de la Formación y la 
Investigación.

(+-)

(-+)

(- -)

Bogotá

Sinergia de la investigación, la 
creación artística, la cultura y la 

innovación

Estructura organizacional; Estatuto 
docente; El futuro es la Ciencia;
Infraestructura de frontera para la 
investigación;   

Eficiencia a partir de la sinergia de capacidades institucionales. Pasa por la 
definición de áreas, focos, agendas, temáticas de conocimiento que desarrollará 
la investigación y creación artística en espacios multi, inter y transdisciplinar; 
redes institucionales inteligentes (o de conocimiento); Creación y consolidación 
de espacios propios para la investigación.

Trayectorias transversales 2020-2034 g_Inv g_Nor g_Ac g_Infr

Extensión, un camino para la 
interacción y trabajo continuo 

con las comunidades

Financiación interna y externa suficiente; 
proyectos de extensión estén alineados 
con los planes de desarrollo nacional y de 
las regiones donde la UNAL tiene presencia 
y colaboración con otras IE; La obtención y 
divulgación de resultados tangibles y 
relevantes genera interés de las empresas, 
comunidades y otros actores externo; 
articulación de las capacidades de la UNAL 
(docencia, investigación, ensayos de 
laboratorio, entre otras), junto con las de 
sus egresados, permite generar un 
ecosistema de conocimiento

"El paraíso terrenal” o “la UNAL soñada”, en el cual la UNAL cuenta con 
financiación interna y externa suficiente para impulsar la misión de extensión de 
la comunidad académica; “sálvese quien pueda”, sería donde la UNAL no cuenta 
con financiación externa, ni interna suficiente para desarrollar los proyectos; 
“más de lo mismo”, “nada nuevo bajo el viejo sol”, sería en el que existe poca 
financiación para la prestación de los servicios; es decir, se atiende básicamente 
la demanda; “buscando el tesoro perdido” o “haciendo de tripas corazón”, 
reflejaría una UNAL sin financiación suficiente, en donde se hace necesario 
alinear la oferta de servicios de extensión a las necesidades y potencialidades 
expresadas por las comunidades, los empresarios, la industria y por los planes 
de desarrollo nacional y de las regiones donde la UNAL tiene presencia; El palo 
en la rueda” o “Perdiendo el tiempo” existe la financiación interna y externa para 
que los proyectos de extensión y los servicios puedan darse, sin embargo, los 
proyectos no son exitosos y los resultados no son los esperados;

Trayectorias transversales 2020-2034
g_Inv g_Ac g_Or

g

La internacionalización en la 
Universidad: estrategia 

transversal para el 
fortalecimiento de la 

investigación, la extensión y la 
docencia

Los recursos financieros, físicos y 
tecnológicos; articulación entre los ejes 
misionales de la Universidad como entre 
los actores involucrados; Superar procesos 
de investigación de naturaleza 
endogámica; la relación de los programas 
académicos con el medio nacional e 
internacional; la formación del recurso 
humano; política pública nacional que 
convoque a los actores y factores 
relevantes en términos de investigación, 
extensión y formación.

1. Entorno político y recursos para la internacionalización: una política nacional 
e institucional de inversión en internacionalización.
2. Integración interna y externa para la internacionalización: gestar proyectos 
desde la investigación y la extensión que aporten a la interrelación academia-
sociedad-empresa, con el apoyo de todos los actores relevantes de la comunidad 
universitaria para lograr así, la apropiación social de la ciencia, la tecnología, la 
creación artística y la innovación con competitividad.
3. Formación para la internacionalización: importancia de la formación de las 
capacidades humanas y el manejo de la segunda lengua, para incrementar la 
movilidad, la conformación de alianzas estratégicas y la internacionalización del 
currículo.

Trayectorias transversales 2020-2034 g_Ap g_Inter g_Infr

Configuradores de escenarios Focos 2034 Mapa de trayectorias Zona de debate    
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Análisis integral Mesas Plei 4 Capa 1 de análisis ➜

- Esta capa tiene como propósito ofrecer una vista integrada y un análisis macro de los resultados de las mesas PLEI, en las distintas sedes, y clasificadas de acuerdo al abordaje de los objetivos 
estratégicos de la Universidad. 
- Esta vista del informe integrado se construye a partir de una codificación, categorización y síntesis de los informes individuales presentados por las mesas PLEI. Un primer conjunto de columnas 
destaca los direccionadores o vectores priorizados (ejes de Schwartz) y las categorías de variables asociadas; un segundo grupo de columnas destacan los postulados clave de los escenarios formulados 
(análisis textual-síntesis); en un tercer componente, se asignan categorías de núcleos de gestión a las trayectorias de acción implicadas en la realización de los escenarios ++ (categorización), con 
horizonte al 2034. También se incluye un componente para visibilizar los principales disensos, alegatos o precisiones que destacaron las mesas en sus informes. 
- Esta capa tiene un alcance analítico comparativo entre las sedes. Tres líneas gruesas de análisis se pueden apreciar en la parte inferior de las columnas (análisis integrado): 1) Configuradores de 
escenarios: reconocer macro direccionadores asociados a los objetivos estratégicos respectivos y su conexión con los contextos de las sedes. 2) Focos 2034: al observar los principales 
atributos/potencial y problemas/riesgos de Universidad, inferidos en los postulados de escenarios, formular un análisis entre la apuesta y la tendencia de la Universidad Nacional de Colombia para el año 
2034, en los objetivos abordados por las mesas. 3) Mapa de trayectorias: al agrupar y categorizar las diferentes acciones propuestas en los escenarios apuesta, se busca entender la relevancia, 
secuencialidad y priorización de ciertos conjuntos de acciones para la consecución de los escenarios ++, asociados a las sedes en los respectivos objetivos. Las categorías de gestión y las trayectorias 
asociadas son objeto de una aproximación más específica en la pestaña “Núcleos” de la capa 2 de este informe.  

Categorias de gestión
Convención cromática

g_Pla g_Nor g_Púb g_Fin g_Inter g_Ac g_Inv g_Infr g_Ap g_Ext g_Go
b g_Est g_For g_Or

g
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 5 OBJETIVO ESTRATÉGICO 6 OBJETIVO ESTRATÉGICO 7

Fortalecer, consolidar y gestionar las capacidades de la comunidad universitaria para responder a los retos de investigación, creación cultural y 
artística, emprendimiento e innovación social y tecnológica que demandan el desarrollo sostenible y la paz.

Fomentar la interacción de la comunidad universitaria con el Estado, el sector productivo y las comunidades, 
enfocada en la reconstrucción del tejido social, la formación de opinión pública y la solución de los problemas 
locales, regionales y nacionales, con perspectiva ética, respeto por el medio ambiente y pertinencia, para 
avanzar en la construcción de una sociedad del conocimiento democrática e incluyente.

Lograr un mayor posicionamiento y visibilidad nacional e internacional de la 
Universidad y fortalecer sus funciones misionales, mediante la conformación de lazos 
de cooperación y el intercambio de conocimiento, cultura y tecnología.

SEDES CONSTRUCTORES DE ESCENARIOS TRAYECTORIAS PARA ESCENARIOS ++ CATEGORIZADAS POR GESTIÓN CONTROVERSIAS PRINCIPALES OBSERVACIONES/RETROALIMENTACIÓN

CATEGORIZACIÓN DE 
VARIABLES BINOMIOS DIRECCIONADORES

Tipo
POSTULADOS CLAVE EN ESCENARIOS 2021-2022 2023-2025 2026-2028 2029-2031 2032-2034

Análisis 
integrado

Las variables y binomios direccionadores de las mesas 4 fórmulan una visión de los 
enormes retos para planear y gestionar estratégicamente la investigación, la 
extensión y la innovación en la presente década. En general, las categorias o 
variables implicadas en el ejercicio prospectivo fueron dificiles de priorizar para las 
Mesas, por lo que muchas de ellas se sumaron a la construcción de los escenarios 
futuros, revelando la complejidad de los objetivos estratégicos abordados. En 
esencia, tenemos unos configuradores que sugieren una secuencia: la formación 
integral como criterio base, la investigación como impronta de la Universidad y el 
redimensionamiento de la investigación, la extensión y la innovación como fórmula 
para artícular de forma plena las sedes con sus territorios y comunidades. 

En los escenarios apuesta que aparecen en estos ejercicios de Mesas 4 se 
reconoce la fortaleza de la Universidad como un actor lider en lo nacional y en 
el territorio, que desarrolla una visión estratégica para armonizar, priorizar y 
equilibrar la investigación, la extensión y la innovación a fin de dar respuesta a 
los retos y a las problemáticas locales, regionales y de la nación, a la vez que 
se articula a los circuitos internacionales de publicación, medición y 
financiación. Uno de sus foctos detectables es proyectar un conocimiento 
basado en la interdisciplinariedad, la transdisciplinariedad, la 
interculturalidad, la interseccionalidad y la decolonialidad, en clave con lo 
glocal y el intercambio Sur- Sur. Se reconocen unos escenarios preocupados 
por definir los espacios de generación y transferencia de conocimiento 
integrados a los territorios y a sus comunidades. Para algunas mesas, la 
infraestructura y la robustez de la planta docente es clave en el proceso.  A 
ellos se suma la definición de áreas, focos, agendas, temáticas de 
conocimiento que desarrollará la investigación, la creación artística, la 
extensión y la innovación en espacios multi, inter y transdisciplinares. en 
cuento a estos focos de apuesta también se identica la necesidad de revisión 
de programas y pertinencias en sus núcleos académicos institucionales 
armonizados con las necesidades o demandas de la sociedad, la generación 
de conocimiento integral y considerando la sostenibilidad financiera. 

El parroquialismo, el ensamble autista y la incomprensión frente a este 
llamado al posicionamiento estratégico y de liderazgo en el país, pese al gran 
conocimiento que emana de la Universidad, configura los principales 
escenarios alternativos. Los escenarios más catastróficos se ubican en el 
estancamiento y rezago de las capacidades de la comunidad universitaria, 
incluso para responder a las demandas básicas.

El mapa cromático de las trayectorias planteadas para los escenarios apuesta indican una intensidad de acciones requeridas en el corto y mediano 
plazo. Dada la cantidad de trayectorias de acción dispuestas en los informes para los tres objetivos estratégicos abordados, el mapa cromático 
contiene una generalización de aspectos estructurales, algunos transversales a todas las categorias de gestión. En ese sentido, recomendamos una 
lectura detallada de estos informes si se quiere profundizar en la naturaleza especifica de las acciones postuladas por cada sede.   

En cuanto al tipo de acciones y su agrupamiento temático, se destacan trayectorias impulsadas por la gestión de la incidencia pública y la alianza de 
la universidad con actores de su entorno, la gestión de la investigación, la extensión, la creación y la innovación en su conjunto, a la par,  y la gestión 
de una infraestructura fisica y de recursos tecnológicos que soporten los procesos desplegados para las próximas decadas.

Las controversias en esta zona están trazadas por la envergadura de las 
transformaciones postuladas y el involucramiento de actores externos para su 
realización. Existe un debate entre si se entienden estos escenarios y sus 
trayectorias como meros intentos para cerrar brechas existentes desde el siglo 
pasado o si existe un ejercicio prospectivo que dimensione los cambios y 
ajustes requeridos para ir más allá.

A su vez, el hecho de que los escenarios apuesta de la universidad al 2034 estén 
estrechamente relacionados con las capacidades de gestionar acuerdos con 
actores de gobierno y actores privados, es un foco de tensión que muchas 
Mesas tuvieron que lidiar apelando al relacionamiento constructivo que se debe 
fomentar desde la Universidad. Esto en coherencia con aspectos como la 
proyección territorial, el modelo inclusivo, el conocimiento volcado a la solución 
de problemáticas nacionales y la diversificación de las fuentes de financiación, 
que en líneas generales no proveen grandes disensos. 



<Regresar

Análisis integral Mesas Plei 5 Capa 1 de análisis ➜

- Esta capa tiene como propósito ofrecer una vista integrada y un análisis macro de los resultados de las mesas PLEI, en las distintas sedes, y clasificadas de acuerdo al abordaje de los objetivos 
estratégicos de la Universidad. 
- Esta vista del informe integrado se construye a partir de una codificación, categorización y síntesis de los informes individuales presentados por las mesas PLEI. Un primer conjunto de columnas 
destaca los direccionadores o vectores priorizados (ejes de Schwartz) y las categorías de variables asociadas; un segundo grupo de columnas destacan los postulados clave de los escenarios formulados 
(análisis textual-síntesis); en un tercer componente, se asignan categorías de núcleos de gestión a las trayectorias de acción implicadas en la realización de los escenarios ++ (categorización), con 
horizonte al 2034. También se incluye un componente para visibilizar los principales disensos, alegatos o precisiones que destacaron las mesas en sus informes. 
- Esta capa tiene un alcance analítico comparativo entre las sedes. Tres líneas gruesas de análisis se pueden apreciar en la parte inferior de las columnas (análisis integrado): 1) Configuradores de 
escenarios: reconocer macro direccionadores asociados a los objetivos estratégicos respectivos y su conexión con los contextos de las sedes. 2) Focos 2034: al observar los principales 
atributos/potencial y problemas/riesgos de Universidad, inferidos en los postulados de escenarios, formular un análisis entre la apuesta y la tendencia de la Universidad Nacional de Colombia para el año 
2034, en los objetivos abordados por las mesas. 3) Mapa de trayectorias: al agrupar y categorizar las diferentes acciones propuestas en los escenarios apuesta, se busca entender la relevancia, 
secuencialidad y priorización de ciertos conjuntos de acciones para la consecución de los escenarios ++, asociados a las sedes en los respectivos objetivos. Las categorías de gestión y las trayectorias 
asociadas son objeto de una aproximación más específica en la pestaña “Núcleos” de la capa 2 de este informe.  

Categorias de gestión
Convención cromática

g_Pla g_Nor g_Púb g_Fin g_Inter g_Ac g_Inv g_Infr g_Ap g_Ext g_Go
b g_Est g_For g_Or

g g_Ext g_Cul
t g_Com

OBJETIVO ESTRATÉGICO 8 OBJETIVO ESTRATÉGICO 9

Promover el desarrollo institucional de la Universidad considerando la pertinencia y calidad académica de las 
iniciativas universitarias, la justificación adecuada y suficiente de su beneficio social e institucional, el impacto y 
riesgo de las propuestas y su sostenibilidad integral de mediano y largo plazo.

Fomentar una cultura de comunicación, memoria, patrimonio, integridad y ética universitaria, tanto en las 
dimensiones misionales como en la gestión administrativa.

SEDES CONSTRUCTORES DE ESCENARIOS TRAYECTORIAS PARA ESCENARIOS ++ CATEGORIZADAS POR GESTIÓN CONTROVERSIAS PRINCIPALES OBSERVACIONES/RETROALIMENTACIÓN

CATEGORIZACIÓN DE VARIABLES BINOMIOS DIRECCIONADORES
Tipo

POSTULADOS CLAVE EN ESCENARIOS 2021-2022 2023-2025 2026-2028 2029-2031 2032-2034

Medellín

La comunicación 

Dinámicas académicas espistémicas

(++)
Escenario relacional, con un dialogo inter epistémico activo
Campus fuertemente interactivo, relacionado, dinámico, con una responsabilidad 
con la memoria y el patrimonio tangible e intangible; de alta calidad espacial y 
tecnológica, Una Universidad con altísimas capacidades de diálogo social, 
político, tecnológico y académico

g_Go
b

g_Cul
t

g_Go
b g_Ac g_Ac g_Ac

-Fundamental incluir el diálogo inter-epistémico en el proceso de de 
desarrollo intelectual  e investigativo
-Validación de los procesos de la universidad en interacción con las 
regiones,recogiendo elementos de la epistemología del sur.
-Sobre el desarrollo institucional analizar  ¿cómo equilibrar la 
autonomía universitaria y el desarrollo nacional de la universidad?

Pensamiento autónomo g_Púb g_Inv g_Púb

Desarrollo Institucional (+-)
Escenario indexado, producción académica indexada pero desconectada de las 
problemáticas de los territorios

Diálogo Inter-epistémico IEp

Territorialidad y procesos sociales

(-+)
Escenario conectado, con el sistema urbano y la planificación territorial, pero 
cerrada al diálogo interno y externo 

Campus como territorios de 
relacionamiento ambiental y social

(--)

Escenario rutinario, sin articulación con las políticas públicas y sin procesos 
desencadenantes en el desarrollo académico
Universidad con tendencia al encierro intelectual y social, que se desconecta 
física y culturalmente del territorio que le da sentido.

Interacción de la memoria y el patrimonio

Orinoquía

Transformación con identidad propia

(++)
Sede reconocida como la principal fuente de producción académica, científica, 
investigativa y cultural de la Región Orinoquia, referente en evolución e 
innovación con identidad cultural
Universidad logra incrementar su cobertura en la formación de profesionales en 
la región; creada la red internacional PEAMA
La integridad y la ética, constituyen el pilar fundamental del proyecto de vida de 
la comunidad universitaria

g_Púb g_Or
g g_Fin g_Inter g_Ac g_Ac g_Ext g_Púb

Ampliación  en el acceso al conocimiento y a la información más allá 
de las aulas

g_Nor g_Cul
t g_Fin g_Inv

Desarrollo Institucional: Infraestructura 
física y tecnológica, gestión (+-)

Universidad lider en sus procesos misionales y actor central en la construcción 
de nación
Escenario de rezagamiento en estrategia digital, pierde competitividad frente a 
otras Instituciones de Educación Superior (IES) de Colombia, Latinoamérica y el 
Caribe

Comunicación y fortalecimiento de 
redes

(-+)

(--)

Escenario rupestre, universidad rezagada en la transformación digital y pierde 
competitividad frente a otras Instituciones de Educación Superior (IES) de 
Colombia, Latinoamérica y el Caribe.
Universidad no logra implementar el Plan Maestro físico y tecnológico de la Sede 
generando que las nuevas estrategias pedagógicas se vean afectadas por el 
escaso nivel de TIC´s en la región y en la Sede.
Falta una mirada de mayor permeabilidad en escenarios internacionales, 
especialmente en territorios de frontera.Gestión de recursos

Palmira

Pertinencia y calidad académica
Beneficio social e institucional
Relación de la UN con la sociedad, la 
empresa privada y la industria

(++)
Una sede con planta docente que aumenta en un 50%.
Un profesorado más diverso, con actividad interdisciplinar.
Los programas académicos de la Sede –posgrado y pregrado- se reinventan.
Visión hacia el Pacífico colombiano, atiende demandas de poblaciones 
vulnerables y zonas apartadas.
Profesionales de formación integral, con responsabilidad social y ambiental.
La sede Palmira cuenta con una infraestructura física mejorada.
Vínculos interinstitucionales con la sociedad, la empresa privada, la industria y 
con otras universidades nacionales e internacionales
Sede con organización administrativa ágil, rápida y efectiva .
La Universidad y la sede Palmira, contará con información de su memoria 
institucional, confiable, sintetizada, consolidada y sistematizada.

g_Ac g_Ac g_Inv g_Inv g_For g_Com g_Ac g_Ac g_Inv g_Inv g_For g_Com g_Ac g_Ac g_Inv g_Inv g_For g_Com g_Ac g_Ac g_Inv g_Inv g_For g_Com -Burocratización de la gestión  financiera  y administrativa de la UN
-Limitaciones de la UN para garantizar el bienestar de estudiantes en 
condición de vulnerabilidad
-Desconocimiento de las limitaciones para garantizar el sostenimiento 
de los  profesores de planta 
-Universidad inamovible que repite viejas estructuras de micro poder
-Desacuerdo en relación a la ciencia como único campo del saber 
válido 
-Sobre la necesidad de vincular la institución con la sociedad y el 
gobierno
-La necesidad de renovar los modelos de aprendizaje que impulsen la 
formación de ciudadanos y profesionales autónomos
-Sobre lo conveniente de aplicar nuevos modelos de aprendizaje 
basados en las NTICS sin desconocer la presencialidad

g_Pla g_Ap g_Infr g_Púb g_Ext g_Or
g g_Pla g_Ap g_Infr g_Púb g_Ext g_Org g_Pla g_Ap g_Infr g_Púb g_Ext g_Or

g g_Pla g_Ap g_Infr g_Púb g_Ext g_Or
g

Procesos e cultura de comunicación, 
memoria y patrimonio de la UN
Integridad y ética universitaria en la UN

La Paz

Administración y gestión pública -Visión Ecosistémica del sistema de 
ciencias, tecnologías, artes y culturas.
-Visión orgánica de una Plataforma 
Inteligente de la planificación 
proyectual de los sistemas 
territoriales.

(++) Campus universitario / Ecosistema territorial Caribe seco, sistema de 
laboratorios de trabajo colaborativo inter y transdisciplinario g_Inv g_Inv g_Ac g_Ac g_Inv g_Inv g_Ac g_Ac g_Cul

t g_Inv - El quehacer universitario.
- Diferenciación respecto al convencionalismo de la norma. 
- Incumplimiento de las normas en las políticas de planeación y 
medioambiente
- Solución de problemas desde planeación

Consultoría profesional Plataforma Territorial Inteligente para la planificación proyectual g_Com g_Infr g_Ap g_Púb g_Com g_Infr g_Ap g_Púb

Investigación y docencia Plataforma Redes / Observatorios de cultura y memoria-Visión cibernética de una Plataforma 
inteligente y sostenible de datos
-Visión colaborativa de una Plataforma 
Redes / Observatorio regionales de 
cultura
-Visión bioeconómica de una 
Plataforma de marcas, negocios y 
emprendimientos

Plataforma de marcas, negocios y emprendimientos

Gestión corporativa

Gestión del conocimiento

Manizales

Adaptabilidad institucional,transparencia y 
gestión del conocimiento Gestión y emprendimiento hacia la 

transferencia de conocimientos e 
impacto social

 

(++)
La universidad es reconocida por la calidad y modernidad de sus procesos 
administrativos y misionales.
Posicionamiento institucional basado en la protección, promoción cultural, 
divulgación de la diversidad y el patrimonio, los espacios de territoriales y la 
construcción de memoria colectiva
Calidad, excelencia académica e incidencia en política pública y en ámbitos de 
decisión.

g_Com g_Nor g_Inv g_Púb g_Ap g_Inv g_Púb

na

g_Cul
t g_Ac g_Ap g_Inv g_Com

Vinculación con el entorno y transferencia 
del conocimiento (+-)

Universidad lidera y participa activamente en los ecosistemas de 
emprendimiento, investigación y desarrollo, apropiados por su comunidad
Hace falta expandirse a nivel internacional y fortalecer la incidencia de la 
Universidad en la formulación de políticas para la gestión del conocimiento a 
nivel nacional con base en la relación Universidad-empresa-Estado

Enriquecimiento de la función misional de 
la UN

Planeación y participación: 
Universidad, pertinencia y contexto

(-+) Universidad mantiene estándares de calidad exigidos a nivel académico y 
estructura organizacional 
No ha implementado procesos de transformación o innovación a nivel 
organizacional, debido a la falta de liderazgo, apatía y resistencia al cambio de 
sus integrantes

(--)
Proyección social e impacto regional

Tumaco

Sostenibilidad financiera ● modelo de 
gestión ● social ● formación - prácticas 

pedagógicas ● bienestar ● calidad ● 
infraestructura física y tecnológica ● 

alianzas estratégicas

Modelo de gestión para la 
sostenibilidad financiera / 
Infraestructura para el desarrollo del 
modelo de formación

(++)
Formación con sabor propio para la sostenibilidad; El buen vivir, el buen estar, un 
estar armónico, un estar en la dualidad con el territorio; Universidad Nacional de 
Colombia una comunidad próspera para todos; Sede Tumaco soporte de las 
comunidades locales para alcanzar su bienestar.

g_Ac g_Inv g_Est g_For g_Púb g_Inv g_Ac g_Pla g_Púb g_Est g_Inv g_Ap g_Ac g_For

na

En búsqueda de la paz en el Pacífico Colombiano; gestando la Paz, 
- CONOCIMIENTO, COMUNIDAD Y COMUNICACIÓN; universidad incluyente, con 
carácter REGIONAL, NACIONAL, INTERNACIONAL, comprometida con la 
formación integral del Pacífico Colombiano.

(+-) Con plata pero exportando los mejores talentos

Inclusión ● oferta académica ● 
comunicaciones ● valores institucionales 
● patrimonio, cultura y memoria histórica 

del Pacífico colombiano ● bienestar 
universitario y acompañamiento 

estudiantil ● alianzas estratégicas 

Jardín botánico y aspectos 
ambientales /  epicentro cultural y 
tradición del Pacífico colombiano

(-+) Logrando todo lo que más podemos con lo que hay

(--)
Sin plata, ni gestión sostenible ni modelo de formación

Bogotá

Hacia el cumplimiento de los objetivos de 
desarrollo sostenible; la estrategia digital; 

Gestión y campus inteligente; 
Infraestructura física; Institutos de 

investigación

n.a

(++)

Universidad deberá impactar positivamente en la erradicación de la pobreza y 
lograr que todos puedan acceder a una educación de calidad, teniendo como 
herramienta fundamental el desarrollo de innovación social y considerando las 
diversas necesidades de cada territorio; En sus procesos de apoyo, la 
Universidad Nacional contará con una dependencia de nivel estratégica que 
lidere el gobierno y la gestión de las TIC; Universidad Nacional integrará las 
Tecnologías de Información y las Comunicaciones (TIC) en su procesos 
estratégicos, misionales y de apoyo en un continuum de Transformación Digital. 
Universidad y sus egresados jugarán un papel determinante en la generación de 
empleo, en la innovación sostenible y responsable y en la vinculación entre 
Universidad- Empresa y Sociedad. Las sedes contarán con Campus Inteligentes. 
la Sede Bogotá contará con una infraestructura física y tecnológica orientada a 
satisfacer las necesidades de una formación integral, reconocida por su valor 
patrimonial, en la que su concepción urbanística  permita una articulación con el 
Distrito en el desarrollo científico, tecnológico, humanístico, artístico y de 
innovación, con un enfoque sostenible y que permita una gestión inteligente del 
territorio.

Trayectorias transversales 2020-2034

na
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Análisis integral Mesas Plei 5 Capa 1 de análisis ➜

- Esta capa tiene como propósito ofrecer una vista integrada y un análisis macro de los resultados de las mesas PLEI, en las distintas sedes, y clasificadas de acuerdo al abordaje de los objetivos 
estratégicos de la Universidad. 
- Esta vista del informe integrado se construye a partir de una codificación, categorización y síntesis de los informes individuales presentados por las mesas PLEI. Un primer conjunto de columnas 
destaca los direccionadores o vectores priorizados (ejes de Schwartz) y las categorías de variables asociadas; un segundo grupo de columnas destacan los postulados clave de los escenarios formulados 
(análisis textual-síntesis); en un tercer componente, se asignan categorías de núcleos de gestión a las trayectorias de acción implicadas en la realización de los escenarios ++ (categorización), con 
horizonte al 2034. También se incluye un componente para visibilizar los principales disensos, alegatos o precisiones que destacaron las mesas en sus informes. 
- Esta capa tiene un alcance analítico comparativo entre las sedes. Tres líneas gruesas de análisis se pueden apreciar en la parte inferior de las columnas (análisis integrado): 1) Configuradores de 
escenarios: reconocer macro direccionadores asociados a los objetivos estratégicos respectivos y su conexión con los contextos de las sedes. 2) Focos 2034: al observar los principales 
atributos/potencial y problemas/riesgos de Universidad, inferidos en los postulados de escenarios, formular un análisis entre la apuesta y la tendencia de la Universidad Nacional de Colombia para el año 
2034, en los objetivos abordados por las mesas. 3) Mapa de trayectorias: al agrupar y categorizar las diferentes acciones propuestas en los escenarios apuesta, se busca entender la relevancia, 
secuencialidad y priorización de ciertos conjuntos de acciones para la consecución de los escenarios ++, asociados a las sedes en los respectivos objetivos. Las categorías de gestión y las trayectorias 
asociadas son objeto de una aproximación más específica en la pestaña “Núcleos” de la capa 2 de este informe.  

Categorias de gestión
Convención cromática

g_Pla g_Nor g_Púb g_Fin g_Inter g_Ac g_Inv g_Infr g_Ap g_Ext g_Go
b g_Est g_For g_Or

g g_Ext g_Cul
t g_Com

OBJETIVO ESTRATÉGICO 8 OBJETIVO ESTRATÉGICO 9

Promover el desarrollo institucional de la Universidad considerando la pertinencia y calidad académica de las 
iniciativas universitarias, la justificación adecuada y suficiente de su beneficio social e institucional, el impacto y 
riesgo de las propuestas y su sostenibilidad integral de mediano y largo plazo.

Fomentar una cultura de comunicación, memoria, patrimonio, integridad y ética universitaria, tanto en las 
dimensiones misionales como en la gestión administrativa.

SEDES CONSTRUCTORES DE ESCENARIOS TRAYECTORIAS PARA ESCENARIOS ++ CATEGORIZADAS POR GESTIÓN CONTROVERSIAS PRINCIPALES OBSERVACIONES/RETROALIMENTACIÓN

CATEGORIZACIÓN DE VARIABLES BINOMIOS DIRECCIONADORES
Tipo

POSTULADOS CLAVE EN ESCENARIOS 2021-2022 2023-2025 2026-2028 2029-2031 2032-2034

Bogotá

Hacia el cumplimiento de los objetivos de 
desarrollo sostenible; la estrategia digital; 

Gestión y campus inteligente; 
Infraestructura física; Institutos de 

investigación

n.a

Universidad deberá impactar positivamente en la erradicación de la pobreza y 
lograr que todos puedan acceder a una educación de calidad, teniendo como 
herramienta fundamental el desarrollo de innovación social y considerando las 
diversas necesidades de cada territorio; En sus procesos de apoyo, la 
Universidad Nacional contará con una dependencia de nivel estratégica que 
lidere el gobierno y la gestión de las TIC; Universidad Nacional integrará las 
Tecnologías de Información y las Comunicaciones (TIC) en su procesos 
estratégicos, misionales y de apoyo en un continuum de Transformación Digital. 
Universidad y sus egresados jugarán un papel determinante en la generación de 
empleo, en la innovación sostenible y responsable y en la vinculación entre 
Universidad- Empresa y Sociedad. Las sedes contarán con Campus Inteligentes. 
la Sede Bogotá contará con una infraestructura física y tecnológica orientada a 
satisfacer las necesidades de una formación integral, reconocida por su valor 
patrimonial, en la que su concepción urbanística  permita una articulación con el 
Distrito en el desarrollo científico, tecnológico, humanístico, artístico y de 
innovación, con un enfoque sostenible y que permita una gestión inteligente del 
territorio.

g_Infr g_For g_Inv

na

Cultura y clima organizacional: 
Universidad inclusiva, incluyente y 

transformadora; Cultura y patrimonio vivo; 
Comunicación digital y estratégica; 

Integridad, ética y sistemas de rendición 
de cuentas 

Se consolida como un laboratorio social, inclusivo e incluyente y transformador 
de las relaciones de poder. Cátedra de integridad vital obligatoria en todas las 
carrera. Estándares mínimos para garantizar comportamientos íntegros en la 
comunidad universitaria. Implementa una estrategias de control del fraude y 
corrupción. Fortalece la política de integridad. Campus como lugar de memoria y 
paisaje cultural. Sistema de comunicación, basado en la transformación digital, 
incluyente, participativo, articulado, equitativo, que reconoce la diversidad de la 
Universidad y las particularidades del territorio, y promueve la cultura, memoria y 
patrimonio.

Trayectorias transversales 2020-2034

(++)

g_Cul
t g_For g_Ac g_Go

b g_Inv

Configuradores de escenarios Focos 2034 Mapa de trayectorias Zona de debate    

Análisis 
integrado

Las variables y binomios direccionadores de las mesas 5 están asociadas a una concepción 
actualizada y prospectiva de los fines misionales de la Universidad. Lo epistémico, lo ecosistémico, la 
gestión del conocimiento y su pertinencia con el territorio, con lo ético, con la memoria y el patrimonio 
se plantearon como aspectos visionarios de la producción académica, científica, investigativa y cultural 
y se cruzaron con aspectos fundamentales de la planeación estratégica, de la gestión administrativa y 
de la comunicación.  

Los escenarios apuesta que aparecen en estos ejercicios de Mesas 5 apuntan 
a un transformación del concepto de campus universitario y de las estructuras 
por las cuales fluye el conocimiento generado en la Universidad hacia la 
sociedad. Su foco principal es la sostenibilidad y sustentabilidad de una 
Universidad que será llamada a liderar el diálogo en todos los niveles, a 
incrementar su cobertura y responsabilidad social y ha incorporar en ella 
misma los desarrollos cientificos, tecnológicos, humanisticos, artiscticos y de 
innovación de la época por la que tránsita. 

En los escenarios alternativos se hacen énfasis en los posibles desequilibrios 
entre una universidad que avanza en lo local-nacional, pero que no tiene la 
misma capacidad para desplegarse en lo internacional o para mantener una 
competetividad frente a otros actores del ecosistema; también se señalan 
escenarios alternativos de gran capacidad de generación e indexación del 
conocimiento para los sistemas internacionales, pero con apatías, resistencia 
al cambio, ausencia de liderazgos institucionales para capitalizar ese 
conocimiento en la solución de problemáticas nacionales.

Los escenarios negativos se definen por el rezago en todos los niveles, la 
rutina, la falta de dinero y el vacio de una planeación sustentable y sostenible.

El mapa cromático de las trayectorias planteadas para los escenarios apuesta indican una intensidad de acciones requeridas en el corto y mediano 
plazo.  

En cuanto al tipo de acciones y su agrupamiento temático, es muy diverso y en general concentran todas las categorias de gestión construidas.  Las 
propuestas para materializar estas trayectorias son de las más ricas en los informes, por lo que recomendamos su lectura detallada en la fuente 
original dispuesta en el repositorio PLEI.

 Dos tipos de controversia dominan en estas mesas:

1) Una referida a la discusión de lo epistémico y las formas de transferir el 
conocimiento generado en la Universidad donde se requiere.
  
2) Otra relacionada con la responsabilidad  de la planeación, la gestión 
administrativa y financiera en potenciar o restringir los alcances de la 
formación,  la investigación y la extensión de la universidad.           



<Regresar

Análisis integral Mesas Plei 6 Capa 1 de análisis ➜

- Esta capa tiene como propósito ofrecer una vista integrada y un análisis macro de los resultados de las mesas PLEI, en las distintas sedes, y clasificadas de acuerdo al abordaje de los objetivos 
estratégicos de la Universidad. 
- Esta vista del informe integrado se construye a partir de una codificación, categorización y síntesis de los informes individuales presentados por las mesas PLEI. Un primer conjunto de columnas 
destaca los direccionadores o vectores priorizados (ejes de Schwartz) y las categorías de variables asociadas; un segundo grupo de columnas destacan los postulados clave de los escenarios formulados 
(análisis textual-síntesis); en un tercer componente, se asignan categorías de núcleos de gestión a las trayectorias de acción implicadas en la realización de los escenarios ++ (categorización), con 
horizonte al 2034. También se incluye un componente para visibilizar los principales disensos, alegatos o precisiones que destacaron las mesas en sus informes. 
- Esta capa tiene un alcance analítico comparativo entre las sedes. Tres líneas gruesas de análisis se pueden apreciar en la parte inferior de las columnas (análisis integrado): 1) Configuradores de 
escenarios: reconocer macro direccionadores asociados a los objetivos estratégicos respectivos y su conexión con los contextos de las sedes. 2) Focos 2034: al observar los principales 
atributos/potencial y problemas/riesgos de Universidad, inferidos en los postulados de escenarios, formular un análisis entre la apuesta y la tendencia de la Universidad Nacional de Colombia para el año 
2034, en los objetivos abordados por las mesas. 3) Mapa de trayectorias: al agrupar y categorizar las diferentes acciones propuestas en los escenarios apuesta, se busca entender la relevancia, 
secuencialidad y priorización de ciertos conjuntos de acciones para la consecución de los escenarios ++, asociados a las sedes en los respectivos objetivos. Las categorías de gestión y las trayectorias 
asociadas son objeto de una aproximación más específica en la pestaña “Núcleos” de la capa 2 de este informe.  

Categorias de gestión
Convención cromática

g_Pla g_Nor g_Púb g_Fin g_Inter g_Ac g_Inv g_Infr g_Ap g_Go
b g_Est g_For g_Or

g
g_Cul

t g_Com

OBJETIVO ESTRATÉGICO 10

Fortalecer la gestión institucional y su modelo de gobernanza, mediante el fortalecimiento de la participación, la comunicación interna, el liderazgo 
colectivo de su comunidad universitaria y la transformación organizacional.

SEDES CONSTRUCTORES DE ESCENARIOS TRAYECTORIAS PARA ESCENARIOS ++ CATEGORIZADAS POR GESTIÓN CONTROVERSIAS PRINCIPALES OBSERVACIONES/RETROALIMENTACIÓN

CATEGORIZACIÓN DE VARIABLES BINOMIOS DIRECCIONADORES
Tipo

POSTULADOS CLAVE EN ESCENARIOS 2021-2022 2023-2025 2026-2028 2029-2031 2032-2034

Medellín

Gobernabilidad  INT

 Elementos internos                       

(++)

La Universidad tendrá un modelo de formación liderado por los estudiantes y los 
profesores.
La Universidad ha logrado expedir su propia ley orgánica que contempla un 
senado de personal académico.
Totalmente autónoma pero interconectada.
El modelo de campus universitario cada vez va perdiendo más peso.
El papel de la relación de la Universidad con el Estado, estará alrededor de 
procesos de legitimación del conocimiento.
Transformación organizacional bajo un enfoque de procesos, con una 
estructuración basada en unidades, flujo de procesos y decisiones.

g_Go
b

g_Go
b

g_Go
b

g_Go
b

g_Or
g g_Org g_Or

g g_Fin g_Ac g_Org
-Transversalidad de la autonomía universitaria en todos los estamentos 
y procesos de la Universidad Nacional.
-Sobre el dilema de mantener la autonomía universitaria dado el caso 
sea incrementada la financiación estatal

g_Cul
t

g_Cul
t g_Púb g_Cult g_Cul

t
g_Cul

t

Marco normativo INT
(+-)

Matamos al tigre y nos asustamos con el cuero: institución potencialmente 
autónoma y democrática, pero sus comunidades son inferiores al reto; 
administración endogámica; marco normativo débil; dependiente del presupuesto 
nacional. La Universidad politizada o caótica. 

Gobernabilidad EXT

Elementos internos-externos
(-+)

Universidad isla: Se parece a la situación actual, se supone que hay una 
autonomía universitaria que no se está aplicando

Autonomía universitaria EXT

(--)
Democracia participativa EXT

Universidad sin gobernabilidad
Un escenario de privatización con matrículas muy costosas.
Gestiona el conocimiento, pero no lo produce.
Se desdibuja el papel real que cada persona debe desarrollar en la Universidad

Orinoquía Cultura y valores

Relacionamiento con el 
entorno

(++)
Autonomía y liderazgo colectivo: la Sede se destaca por su modelo de 
organización innovador gracias al fortalecimiento de su relación con el entorno 
basado en su nuevo modelo de gobernanza.
Estructura académico administrativa facilita el flujo, la integración y la 
interacción entre sus ejes misionales y los potencia en lo local y lo regional al 
ponerlos al servicio de la construcción de nación.
Modelo de gobernanza que hace posible el reconocimiento de la diferencia y la 
diversidad multiactores, propiciando un liderazgo colectivo, desde la 
participación equitativa.

g_Go
b g_Ac g_Or

g g_Gob g_Ac g_Inv g_Gob g_Org g_Inv g_Ac
¿Las políticas culturales organizadas en procesos  potencian las 
funciones misionales?
¿Cómo generar una estrategía de gestión  que permita articular la 
estructura orgánica con el entorno?

(+-)

Modelo, articulación y 
arquitectura de gobierno, 
gestión por procesos, 
estructura orgánica menos 
jerarquizada

(-+)

(--)

Excesiva centralización: el modelo de gobernanza de la Universidad no permite 
un modelo de gestión académico administrativo descentralizado
Escaso empoderamiento y autonomía de la Sede afecta el desarrollo institucional 
y el impacto en la región.

Palmira

Gobernabilidad Académica y Social de la 
UNAL sede Palmira,articulada frente a 
los retos del Suroccidente del país Gobernabilidad (++)

Gobernabilidad académica y social de la sede Palmira, articulada frente a los 
retos del suroccidente del país ha consolidado su oferta académica a través de 
importantes programas de pregrado y posgrado en diferentes campos del 
conocimiento. Estructura organizacional de carácter orgánico y flexible 
conformada por autoridades académicas y administrativas de alto nivel, 
conocedores de las potencialidades del territorio.
El dinamismo institucional de la sede Palmira, conformada por sus autoridades 
académicas, representantes del gobierno regional y la comunidad estudiantil, han 
sido valiosos para la región.

g_Pla g_Púb g_Púb g_Ac g_Nor g_Ac g_Púb g_Org g_Go
b

g_Go
b

g_Or
g g_Nor g_Ap

- Replantear la forma de gobernar (fuera de gobernante-gobernado).
- UN forja el pensamiento crítico.
- UN como referente de calidad.
- Gobernanza para la integración de diferentes actores.
- Fines misionales de la UN bajo los parámetros de inclusión, ética, 
respeto a la diversidad, medio ambiente y desarrollo.
- Modelos de universidades latinoamericanas articulados a procesos 
de liberación económica.

Equidad e inclusión de comunidades 
más vulnerables con base en un 
ambicioso cambio normativo,que 
permita atender sus requerimientos en lo 
académico, social, económico y familiar.

g_Ap

Autonomía y responsabilidad de la UNAL 
sede Palmira con enfoque de 
sostenibilidad

(+-)

Equidad e Inclusión

(-+)

(--)

Autonomía restringida y gobernabilidad cuestionada (escenario actual): 
mecanismos de acompañamiento, participación y selección para aspirantes a la 
alta dignidad de la universidad (rectoría) se han visto desdibujados por la 
incursión en prácticas electoreras, como los comités de debate, grupo de apoyo 
a los aspirantes, campañas sucias, publicidad engañosa, etc.

Manizales

Política y normativa

Autonomía

(++)
Alcanzando ideales: la UN es altamente reconocida.
La Universidad puede actuar con gran autonomía presupuestal.
Una dinámica de transformación interna, con modelos de gestión flexibles, 
orientados a la eficiencia y la eficacia.

n.a

n.a (+-)

Metamorfosis de la organización: escenario más realista
Se seguirá dependiendo en gran medida del presupuesto estatal, no sujeto a un 
crecimiento vegetativo, como el establecido en la ley 30 , pero condicionado al 
denominado “rendimiento prospectivo”
Continuará creciendo de manera moderada para responder parcialmente a los 
requerimientos del entorno cambiante,
Gozará de la autonomía consagrada en la Constitución Nacional, consiguiendo 
modificar la Ley 30 y el Decreto 1210

n.a                                                                                                        
                                                                                                        
                                                                                                        
                                                                                                        
                                                                                                        
                                                                                                        
                                                                                                        

Financiamiento

Gobernanza

(-+)
Observadores del cambio: propensión a que las reformas deseadas no se 
alcancen, o se alcancen a medias:
Universidad que se tiene hoy  en su estructura, régimen normativo, y sistema de 
gobierno,  con los impactos y limitantes  en la gestión institucional.

(--)
Ahogamiento: institución obligada a generar los recursos para sostener su 
funcionamiento, a sacrificar la autonomía y la libertad de investigación y cátedra 
ante los capitales privados, a elevar el costo de las matrículas para cubrir la 
nómina de sus profesores, a restringir el derecho de los profesores y 
administrativos a avanzar en sus carreras

Tumaco

Proyección e inserción internacional 
(Asia - Pacífico) ● inserción territorial 
(local y regional) ● articulación entre la 
SPN Tumaco y las demás ● identidad 
social y cultural ● fortalecer la 
infraestructura tecnológica ● cambio en 
el modelo organizacional de la SPN 
Tumaco ● autonomía universitaria ● 
proceso de toma de decisiones 
(participación de estudiantes, egresados, 
administrativos y profesores) ● modelo 
pedagógico y proyecto académico

n.a
(++)

Gobierno Abierto. Modelo de gobernanza, basado en una estructura Neuronal. 
Mayor investigación en humanidades y las ciencias, para promover el 
pensamiento ético y creativo. Invariancia de escala. Optimización y flexibilización 
en los procesos y recursos de la Universidad.

g_Inv g_For g_Nor g_Ac g_Go
b g_Ac g_Gob g_Inter g_Ac g_For g_Inv g_Infr

n.a
(+-)

(-+)

(--)

Amazonía

Sedes de frontera y sedes de 
presencia nacional

(++)
Revisión, actualización y reformulación de la visión y misión generales de la 
Universidad Nacional de acuerdo con la proyección de su compromiso y acción 
regional en la Amazonia colombiana.  Esto incluye la formulación de los 
principios estratégicos que caracterizan esa misión y visión.

n.a  n.a

Elaboración de una propuesta de organización y estructura generales de la sede 
en el marco de un modelo intersedes de la UNAL.

n.a Definición y explicitación de los diferentes niveles de autonomía, subsidiaridad y 
concurrencia.

Procesos de organización, 
gobierno y planeación de la 
UN en la amazonia

Desarrollo y la actualización normativa correspondientes, en el marco de un 
proceso de implementación y eventual (necesario y deseable) reforma del 
Estatuto General de la Universidad Nacional de Colombia.

Bogotá

Planeación

Gobierno y gestión
(++)

En Gobierno: una estructura organizacional más sencilla, más ágil, menos 
centralizada y más participativa. Políticas de inclusión y equidad. Gestión: 
Planeación estratégica a largo plazo de las funciones misionales articulados a 
problemáticas de sociedad, comunicación asertiva y de doble vía, fortalecidos 
sus mecanismos de rendición de cuentas. Infraestructura: sistemas de 
información robustos y armónicos. 

g_Nor g_Or
g

g_Go
b

g_Cul
t

Insuficiente tiempo, involucramiento y profundidad del ejercicio Plei.
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Bogotá

Legitimidad Gobierno y gestión
(++)

En Gobierno: una estructura organizacional más sencilla, más ágil, menos 
centralizada y más participativa. Políticas de inclusión y equidad. Gestión: 
Planeación estratégica a largo plazo de las funciones misionales articulados a 
problemáticas de sociedad, comunicación asertiva y de doble vía, fortalecidos 
sus mecanismos de rendición de cuentas. Infraestructura: sistemas de 
información robustos y armónicos. 

Insuficiente tiempo, involucramiento y profundidad del ejercicio Plei.

Autonomia (descentralización) (+-)

Participación

Infraestructura y gestión de 
la información

(-+)

Comunicación
(--)

Débil relacionamiento de la UN con su entorno. Una gestión compleja, poco ágil y 
altamente centralizada. Un gobierno en completa discordancia con la concepción 
de una democracia pluralista y participativa

Configuradores de escenarios Focos 2034 Mapa de trayectorias

Análisis 
integrado

Las variables y binomios direccionadores de las mesas 6 están relacionados con la 
importancia de discutir y definir una arquitectura del Gobierno universitario que 
responda a los desafíos del futuro. El modelo de gobierno y gobernanza universitaria 
configura escenarios conjugados con los modelos de gestión administrativa y 
planeación, en la mayoria de los ejercicios prospectivos de sedes. Entre los aspectos 
clave que construyen las ecuaciones se encuentran los equilibrios entre autonomía y 
conexión de las sedes, toma de decisiones frente a participación y legitimidad, 
financiamiento y gobernanza, gestión ágil y normatividad, entre otros.  

Los escenarios apuesta que aparecen en estos ejercicios de Mesas 6 apuntan 
a una transformación institucional de la universidad, como condición para 
potenciar otros objetivos estratégicos. La autonomia de las sedes es uno de 
los atributos más asignados a estos escenarios, donde también se revelan 
aspectos que la configuran en el plano de un modelo intersedes: la 
interconexión, la subsidiariedad, la concurrencia, la integración, etc. En la 
dimensión de la gestión administrativa y la planeación el foco apunta a una 
organización menos centralizada, ágil y flexible que facilite desarrollar los 
fines misionales de la universidad en los territorios.  Otro atributo importante 
de estos escenarios apuesta refiere a la participación multiactores en el 
modelo de gobierno y gobernanza universitario, aspecto que en muchos 
informes se profundiza para exponer mecanismos de participación y toma de 
decisiones a desarrollar al 2034. 

En los escenarios alternativos y negativos están trazados por una incapacidad 
institucional para responder de la mejor manera a los cambios y a las 
demandas de la sociedad. Aunque los escenarios alternativos proyectan 
alcanzar transformaciones institucionales importantes,  la endogamía 
institucional y el aislamiento afectarían la relación con el entorno. En los 
escenarios más pesimistas, las dificultades de financiación repercuten en la 
cultura organizacional, generando respuestas más centralizadas y restrictivas.

El mapa cromático de las trayectorias planteadas para los escenarios apuesta indican una continuidad de acciones requeridas en el corto plazo, 
mediano y largo plazo. Las acciones en el corto plazo se caracterizan por formular aspectos de estudio, consulta y construcción de los espacios para 
la discusión ampliada de los temas. En el mediano plazo se postulan gruesas transformaciones al modelo de gobierno y de gestión administrativa, 
producto de los aspectos discutidos en los primeros años del PLEI; para finalmente consolidar un modelo de gobierno y gobernanza universitaria al 
2034.
   
Categorias de gestión como ajustes normativos y construcción de una cultura participativa acompañan estas acciones representadas por la gestión 
del gobierno universitario y la gestión administrativa.

En líneas generales, los direccionadores, postulados y trayectorias de las mesas 
6 expresan consensos sobre la necesidad de una transformación del modelo de 
gobierno, gobernanza y gestión administrativa de la universidad,  sus cualidades 
principales y sus componentes implicados.

Las controversias se dan en los tipos de modelo a discutir, los alcances de los 
espacios de participación y tiempos para su debate, y en la superación de las 
polarizaciones y desconfianzas para su abordaje.           
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Análisis integral Mesas Transversales Plei Capa 1 de análisis ➜

- Esta capa tiene como propósito ofrecer una vista integrada y un análisis macro de los resultados de las mesas PLEI, en las distintas sedes, y clasificadas de acuerdo al abordaje de los objetivos 
estratégicos de la Universidad. 
- Esta vista del informe integrado se construye a partir de una codificación, categorización y síntesis de los informes individuales presentados por las mesas PLEI. Un primer conjunto de columnas 
destaca los direccionadores o vectores priorizados (ejes de Schwartz) y las categorías de variables asociadas; un segundo grupo de columnas destacan los postulados clave de los escenarios formulados 
(análisis textual-síntesis); en un tercer componente, se asignan categorías de núcleos de gestión a las trayectorias de acción implicadas en la realización de los escenarios ++ (categorización), con 
horizonte al 2034. También se incluye un componente para visibilizar los principales disensos, alegatos o precisiones que destacaron las mesas en sus informes. 
- Esta capa tiene un alcance analítico comparativo entre las sedes. Tres líneas gruesas de análisis se pueden apreciar en la parte inferior de las columnas (análisis integrado): 1) Configuradores de 
escenarios: reconocer macro direccionadores asociados a los objetivos estratégicos respectivos y su conexión con los contextos de las sedes. 2) Focos 2034: al observar los principales 
atributos/potencial y problemas/riesgos de Universidad, inferidos en los postulados de escenarios, formular un análisis entre la apuesta y la tendencia de la Universidad Nacional de Colombia para el año 
2034, en los objetivos abordados por las mesas. 3) Mapa de trayectorias: al agrupar y categorizar las diferentes acciones propuestas en los escenarios apuesta, se busca entender la relevancia, 
secuencialidad y priorización de ciertos conjuntos de acciones para la consecución de los escenarios ++, asociados a las sedes en los respectivos objetivos. Las categorías de gestión y las trayectorias 
asociadas son objeto de una aproximación más específica en la pestaña “Núcleos” de la capa 2 de este informe.  

Categorias de gestión
Convención cromática

g_Pla g_Nor g_Púb g_Fin g_Inter g_Ac g_Inv g_Infr g_Ap g_Ext g_Go
b g_Est g_For g_Or

g g_Ext g_Cul
t g_Com

OBJETIVO ESTRATÉGICO OBJETIVO ESTRATÉGICO 

SEDES CONSTRUCTORES DE ESCENARIOS TRAYECTORIAS PARA ESCENARIOS ++ CATEGORIZADAS POR GESTIÓN CONTROVERSIAS PRINCIPALES OBSERVACIONES/RETROALIMENTACIÓN

CATEGORIZACIÓN DE 
VARIABLES BINOMIOS DIRECCIONADORES

Tipo
POSTULADOS CLAVE EN ESCENARIOS 2021-2022 2023-2025 2026-2028 2029-2031 2032-2034

Medellín

Diversidad

Universidad para la sociedad

(++)
Nirvana: universidad pública estatal autónoma, alta apropiación de lo publico,  
modelo de formación , propia ley orgánica y constituyó el senado de personal 
académico

g_Ac g_Inv g_Inv g_Go
b

g_Cul
t g_Cult g_For g_Or

g g_Púb g_Púb ¿La Universidad logra integrar la diversidad cultural en sus procesos 
académicos, investigativos y de extensión? ¿La Universidad desdibuja 
los límites que la separan con el mundo exterior y su contexto? 
-Sobre lo fundamental de  generar avances hacia la digitalización de la 
educación
-¿Cómo  ampliar el acceso a la comunicación digital sin afectar la 
diversidad cultural?

Territorio
g_Ac g_Go

b g_Púb g_Ac g_Ac g_Ac

Patrimonio

Carta del proyecto Revisión del plan

Formación (Aprendizaje académico-
ciudadano) (+-) Walking dead - Thriller: endogámica con actividad académica completamente 

decidida en función de los intereses del personal académica con espalda a la 
sociedad y con grandes problemas de financiación

Desarrollo sostenible

Universidad – Carácter público
(-+) Cero público: participación del 80% del presupuesto, generando recursos con 

negocios externos. Se dedica a la formación de los estratos sociales altos y las 
garantías laborales y los programas de bienestar universitario para la comunidad 
de estudiantes y profesores son precarios

Gobernabilidad (Democracia 
participativa) Carácter público y autonomía
Autonomía (--)

Jurassic Park: continuará reflexionando sobre su estructura orgánica, 
gobernabilidad y la forma adecuada de tomar decisiones internas, sin prestarle 
atención a las tendencias en nuevos campos del conocimiento, ni a las 
exigencias y retos que plantea la equidad y el desarrollo sostenible del país

Convivencia y democrática

Sociedad y Universidad

Institutos

Investigación interdisciplinaria, 
multi y transdisciplinaria 

(++)
Avance importante alineado a la Política de innovación, transferencia y 
emprendimiento de la Universidad Nacional de Colombia, que soporta el 
cumplimiento de los propósitos a largo plazo y su visión institucional definida en 
el Plan Estratégico Institucional 2034

Agendas de  Conocimiento,  identificar  y crear escenarios que permitan la  
integración de  la  capacidad y la  experiencia institucional para proponer y  
desarrollar programas y  proyectos institucionales de  carácter interdisciplinario 
de  investigación, innovación, desarrollo tecnológico, artísticos y culturales

Trayectorias transversales 2020-2034

g_Inv g_Púb g_Com g_Ac g_Inter

n.a

Contribuir al desarrollo de la 
sociedad

Función de  integrar actividades de    investigación  y   creación  artística,  
docencia  y   extensión para  la generación, acumulación y transferencia de  
conocimiento

Facultad  de 
Ingeniería  y 
Administración  
(FIA), Palmira

n.a

(++)
La importancia del Pacifico  colombiano y la necesidad  que  la sede  lidere  
procesos misionales en  el Biopacífico        n.a
 De  los escritorios a  los territorios: el  crecimiento y fortalecimiento  de  la   
investigación   con un enfoque de innovación social

La flexibilidad  de  los currículos  y  la  necesidad  de  crear  capacidades   de  
liderazgo  en         los  profesionales (formar ciudadanos  críticos  con  conciencia 
social)        
        

n.a
La  Organización  inteligente  (Peter  Senge)        

Transformación  digital         
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Análisis integral Mesas Expertos Nacionales Plei Capa 1 de análisis ➜

- Esta capa tiene como propósito ofrecer una vista integrada y un análisis macro de los resultados de las mesas PLEI, en las distintas sedes, y clasificadas de acuerdo al abordaje de los objetivos 
estratégicos de la Universidad. 
- Esta vista del informe integrado se construye a partir de una codificación, categorización y síntesis de los informes individuales presentados por las mesas PLEI. Un primer conjunto de columnas 
destaca los direccionadores o vectores priorizados (ejes de Schwartz) y las categorías de variables asociadas; un segundo grupo de columnas destacan los postulados clave de los escenarios formulados 
(análisis textual-síntesis); en un tercer componente, se asignan categorías de núcleos de gestión a las trayectorias de acción implicadas en la realización de los escenarios ++ (categorización), con 
horizonte al 2034. También se incluye un componente para visibilizar los principales disensos, alegatos o precisiones que destacaron las mesas en sus informes. 
- Esta capa tiene un alcance analítico comparativo entre las sedes. Tres líneas gruesas de análisis se pueden apreciar en la parte inferior de las columnas (análisis integrado): 1) Configuradores de 
escenarios: reconocer macro direccionadores asociados a los objetivos estratégicos respectivos y su conexión con los contextos de las sedes. 2) Focos 2034: al observar los principales 
atributos/potencial y problemas/riesgos de Universidad, inferidos en los postulados de escenarios, formular un análisis entre la apuesta y la tendencia de la Universidad Nacional de Colombia para el año 
2034, en los objetivos abordados por las mesas. 3) Mapa de trayectorias: al agrupar y categorizar las diferentes acciones propuestas en los escenarios apuesta, se busca entender la relevancia, 
secuencialidad y priorización de ciertos conjuntos de acciones para la consecución de los escenarios ++, asociados a las sedes en los respectivos objetivos. Las categorías de gestión y las trayectorias 
asociadas son objeto de una aproximación más específica en la pestaña “Núcleos” de la capa 2 de este informe.  

Categorias de gestión
Convención cromática

g_Pla g_Nor g_Púb g_Fin g_Inter g_Ac g_Inv g_Infr g_Ap g_Ext g_Go
b g_Est g_For g_Or

g g_Ext g_Cul
t g_Com

Las Mesas de Expertos Nacionales Plei fueron convocadas por la Dirección Nacional de Planeación y Estadística para el proceso de construcción colectiva del 
PLEI, buscando conocer los planteamientos del equipo directivo de la Universidad Nacional de Colombia y de algunos actores expertos externos en torno a 
cinco objetivos estráticos para la universidad. Las mesas de trabajo se realizaron en dos sesiones de trabajo asincrónico y en dos sesiones de trabajo 
sincrónico, aplicando la metodología PLEI. 

SEDES CONSTRUCTORES DE ESCENARIOS TRAYECTORIAS PARA ESCENARIOS ++ CATEGORIZADAS POR GESTIÓN CONTROVERSIAS PRINCIPALES OBSERVACIONES/RETROALIMENTACIÓN

CATEGORIZACIÓN DE 
VARIABLES BINOMIOS DIRECCIONADORES

Tipo
POSTULADOS CLAVE EN ESCENARIOS 2021-2022 2023-2025 2026-2028 2029-2031 2032-2034

Formación 
integral, inclusión 

y cobertura 
responsable

Interdisciplinariedad e inclusión de 
nuevos saberes y de las múltiples 
culturas Interdisciplinariedad e inclusión 

de nuevos saberes y de las 
múltiples culturas

(++)
Oferta académica amplía y dinámica, trabajo interdisciplinario entre diferentes 
grupos y actores, conocimiento de la complejidad de las problemáticas locales y 
regionales
Nuevos entornos de aprendizaje

g_Ac g_Nor g_Fin g_Fo
r g_Ac g_Fin g_Infr

dfgdf
Nuevos entornos del aprendizaje (+-)

Carta del proyecto Revisión del plan

Nuevos entornos del aprendizaje

(-+)
Investigación como motor de la vida 
académica

(--)
Docencia integral como garantía de 
formación integral La investigación en la Universidad decrece y ocupa un lugar marginal.

Generación de 
nuevo 

conocimiento, 
relación con los 
ecosistemas e 

internacionalizaci
ón

Interdisciplinariedad e inclusión de 
nuevos saberes y de las múltiples 
culturas

Interdisciplinariedad e inclusión 
de nuevos saberes y de las 
múltiples culturas

(++)
La investigación y la creación artística en la Universidad Nacional de Colombia ha 
de estar consolidada como vector central de su misión y de un acuerdo tácito 
con la sociedad
Universidad con campos de convergencia
Universidad de investigación y líder de innovación y creación de spin off
Formación integral: formación humanística, disciplinar y transdiciplinar
Modelo de organización moderna, por  su infraestructura, dinámica financiera y 
excelencia académica  

Trayectorias transversales 2020-2034

Universidad por campos del 
conocimiento y no por Facultades g_Ac g_Org

(+-)

Docencia integral como garantía de 
formación integral

Universidad por campos del 
conocimiento y no por Facultades

(-+)

(--)
Enfoque territorial

Transformación 
Organizacional y 

Cultura 
Organizacional

Organizaciones más flexibles, integradas 
y orgánicas

Organizaciones más flexibles, 
integradas y orgánicas

(++)
Transformación digital articulado a los procesos misionales. Programas 
académicos y laboratorios regionales altamente cualificados en tecnología, 
innovación social y emprendimiento
Organización flexible, eficiente, equitativa, con un sentido de articulación de país, 
a partir del accionar de las sedes regionales
Intersedes + Sedes especializadas de acuerdo a sus características y fortalezas 
+ colaboración entre sedes + escoger campos de investigación que aporten a las 
regiones

Trayectorias transversales 2020-2034

Transformación digital g_Org g_Cul
t g_Infr

(+-)

Estrategias de sostenibilidad financiera
(-+)

Transformación digital (--)
Racionalización de programas 
curriculares y su cobertura

Sostenibilidad 
Financiera

Estrategias de sostenibilidad financiera

Estrategias de sostenibilidad 
financiera

(++)
Universidad líder en investigación científica y social
El Gobierno Nacional ha garantizado su funcionamiento para ampliar la cobertura 
y la calidad académica en todo el país
Esfuerzos aunados han posicionado la universidad a nivel internacional
Presupuesto estabilizado en el corto y mediano plazo 

Trayectorias transversales 2020-2034

Racionalización de programas 
curriculares y su cobertura g_Pla g_Nor g_Fin g_Ac g_Go

b

Investigación como motor de la vida 
académica (+-)

Incidencia en Política Pública

Incidencia o liderazgo de la 
Universidad con lo público

(-+)
El gobierno nacional ha garantizado los recursos para su funcionamiento con 
calidad y cobertura en todas las regiones del país,
Es una Universidad con investigación relevante a nivel internacional 
Hace falta mayor integración con las otras universidades públicas

(--)

Gobierno 
Universitario y 

Gobernanza

Transformación del modelo de gobierno

Transformación del modelo de 
gobierno

(++)
La Universidad se ha consolidado como la más importante IES para el desarrollo 
social, político y económico de las regiones y territorios donde hace presencia
La Un entre los 3 lideres latinoamericano en investigacion y publicaciones 
cientificas , tiene formacion y extensión fortalecida y pertinente para las regiones 
a lo largo del territorio nacional
Universidad centrada en el estamento profesoral, con mayoría de miembros en el 
consejo académico. Un CSU constituido por mayoría de representantes de la 
sociedad. Universidad caracterizada por unidad orgánica pero descentralizada en 
la toma de decisiones académicas y administrativas.

Trayectorias transversales 2020-2034

Liderazgo en lo público g_Go
b g_Ac g_Pla g_Or

g

Enfoque territorial
(+-)

Cultura de la participación en marcos 
democráticos

Enfoque territorial
(-+)

(--)
Universidad desfinanciada y sumisa en una crisis de liderazgo interna. Incapaz de 
autoreformarse y oscilla entre la indiferencia y rutinas y el populismo académico 
en su dirección
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Análisis de núcleos de 
gestión

Capa 2 de análisis ➜
Este capa tiene como proposito determinar los planes de acción asociados a los núcleos de gestión, a partir de un análisis transversal de las todas las mesas PLEI. 
- Esta vista se construye a partir de una identificación de las categorias de acción con mayor codificación (Núcleos de gestión), las líneas gruesas de acción (Planes) en las trayectorias postuladas, una 
descripción general, las mesas cuyos informes presentan concurrencia en el plan de acción asociado y la la identificación de actividades concretas como referencia.
- Es una capa en construcción, que se debe complementar con los insumos de la plataforma de retos y el ejercicio de las mesas  intersedes.

Macro Direccionadores Proyección territorial Modelo de formación integral, inclusivo y de cobertura 
responsable

Investigación, extensión, 
Innovación inter-

transdisciplinar orientada a 
solución de problemáticas 

nacionales

Modelo de gobierno y gestión administrativa ágil, 
fléxible y participativo

Retroalimentación

Núcleo de gestión Planes de acción asociados Descripción Mesas que fundamentan Actividades de referencia propuestas

N
Ú
C
L
E
O
S
 
P
R
I
N
C
I
P
A
L
E
S

1) Gestión de lo académico

Generar oferta curricular pertinente a los contexto regionales Revisión de programas y pertinencias en sus núcleos académicos institucionales 
armonizados con las necesidades o demandas de la sociedad, la generación de 
conocimiento integral y considerando la sostenibilidad financiera. Programas 
que enfatizan lo sustancial y perdurable en la formación. Ofertas de cursos y 
Cátedras Regionales que aborden temas pertinentes y relevantes  para los 
contexto territoriales, convocando a la discusión perspectivas particulares y 
miradas locales y globales de los diferentes actores internos y externos. 
Proposición de proyectos y actividades académicas en pregrado, posgrado y 
educación continua.  

Mesas Amazonía
Mesa 4 Caribe
Mesa 2 La Paz
Mesa 3 La Paz
Mesa 4 La Paz
Mesa 5 La Paz
Mesa 3 Orinoquía
Mesa 1 Palmira
Mesa 1 Tumaco
Mesa 4 Medellin
Mesa 1 Bogotá

Programas curriculares acreditados en alta calidad en temas como Paz, 
alternativas al desarrollo, Biodiversidad, epistemologías, bioética, etc.
Cátedras sobre Historia – Orgullo UN 
Cátedra de estudios afrocolombianos
Cátedras del significado y orgullo de pertenecer a la comunidad de la 
Universidad Nacional de Colombia
Ofertar Cátedras intersedes
Identificar los programas de posgrados que deben ofertarse en cada 
Sede.
Ofertar los Programas de Posgrado en todos los departamentos 
Amazónicos y establecer oferta de programas nuevos con la Sede 
Pacífico en Ecosistemas y culturas de Selva Húmeda Tropical y con la 
Sede Orinoquia en Estudios Amazorinocences.
Vincularse a los programas de Responsabilidad Social Universitaria de 
la UNESCO y a las cátedras Unesco y Unitwin
Institucionalizar el Seminario Internacional de INnovación en Didáctica 
Universitaria
Desarrollar programas del Instituto de Paz para las comunidades del 
territorio
Establecimiento de la Escuela de gobierno del Caribe Continental 
Colombiano 
Construir un Seminario Intercultural Saberes Y SABERES
Fortalecimiento de los programas ofrecidos de manera compartida con 
otras instituciones y creación de nuevos programas

Revisión de convocatorias docentes, consolidación de planta 
docente, evaluación y plan de relevo generacional

Selección de docentes altamente calificados, con experiencia en sus áreas de 
desempeño, con experiencia real en procesos pedagógicos,  acordes con los 
perfiles de los estudiantes (nativos digitales) pero con énfasis en un componente 
determinante de vinculación: el Ser, su empatía con la comunidad universitaria, 
su sensibilidad a la formación integral de los estudiantes. Esto en sintonía con 
una ampliación de planta docente real acorde al crecimiento de las sedes. 
Elaboración de un plan estratégico para el relevo generacional de docentes e 
investigadores.

Mesa Expertos Nacional Sostenibilidad 
financiera
Mesas 2 Palmira
Mesa 4 Palmira
Mesas Amazonía
Mesa 4 Orinoquía
Mesa 5 Tumaco

Garantizar el proceso de selección del equipo docente y reforzar los 
sistemas de evaluación de su desempeño
Garantizar planta docente completa en sedes a través de acuerdos 
institucionales, movilidad, modalidades de asdcripción
Revisar el Estatuto docente
Revisar el decreto 1279 
Vincular catedráticos regionales
Revisar la modalidad de docentes ocasionales

Adoptar formalmente un modelo académico inclusivo, 
adecuado para una formación integral y de excelencia

La formación integral de los estudiantes articulando lo cognitivo, lo volitivo, lo 
sensible; la inter y transdisciplinariedad, lo ético; la educación inclusiva; el 
bienestar como gestión del desarrollo humano;
el aprendizaje del sentido social; Un modelo basado en proyectos, preguntas, 
problemas contextualizados; Los campus como aula total (laboratorios de 
construcción ciudadana, ciudad educadora, el tercer profesor, aula abierta y 
aprendizaje ubicuo); actualización conocimiento; bilingüismo. Construcción de 
ciudadanías y liderazgos colectivos.
Una búsqueda constante de innovación en educación y pedagogia que 
contribuya a la consolidación del modelo académico inclusivo, de formación 
integral y de cobertura responsable. Las sedes de la Universidad quieren ser 
referentes del modelo y plantean que las caracteristicas de las poblaciones y 
territorios sobre los que se proyectan les proveen ese potencial. 

Mesa 3 Manizales
Mesa 3 Medellín
Mesa 1 Tumaco
Mesa 4 Tumaco
Mesa 5 Bogotá
Mesa 3 Bogotá

Diagnósticos de  programas curriculares con la formación integral
Implementar el programa de Voluntariado institucional
Diseñar programas curriculares con inclusión de componentes de la 
administración, del emprendimiento, de asignaturas de las ciencias 
sociales y humanas
Mejorar la inclusión en los procesos de aprendizaje de personas que no 
puedan venir a las sedes presenciales, personas con discapacidad, 
comunidades indigenas, reintegrados del conflicto. Seguir ejemplos 
como Crehana, Platzi, Domestika, pero hacerlo con la calidad de la 
Universidad.
Impulso del CEA como un instrumento de formación y articulación con 
los diferentes niveles educativos.

Adoptar una organización para la gestión de lo curricular y la 
docencia alrededor de Unidades Académicas Nacionales

Simplificar la organización para la gestión de lo curricular y la docencia alrededor 
de Facultades, Escuelas o Unidades Académicas Básicas Nacionales, que 
permitan desarrollar sinergias, optimizar recursos. Unidades de carácter 
nacional donde estén adscritos los profesores por sus intereses académicos, 
diferenciando un Área Curricular de las Unidades Académicas Básicas. 
Deconstruir la fragmentación en Facultades y ampliar la estructura hacia una 
más transversal, que propicien el intercambio de saberes y experiencia, con 
capacidad para la investigación y la extensión. Fomentar la movilidad de los 
talentos humanos a través de las sedes. 

Mesa Expertos Nacional Gobernanza
Mesas Amazonía
Mesa 4 Bogotá
Mesa 4 La Paz 

Abrir un debate para una propuesta a partir de Acuerdo 251 de 2017, 
Consejo Superior Universitario, Universidad Nacional de Colombia, por 
el cual se establece la estructura interna académico administrativa de 
la Sede de La Paz.
Romper las estructuras de las Facultades
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1) Gestión de lo académico

Desarrollar ambientes de Aprendizajes para el siglo xxi Propiciar entornos de aprendizaje para apoyar la docencia,  la investigación y la 
extensión, que responda a la solución de problemas locales, regionales y 
nacionales y a contribuir en el avance de la frontera del conocimiento. 
Integración de  recursos pedagógicos diseñados con realidad virtual y realidad 
aumentada; nuevas ofertas de aprendizaje, ambientes y modalidades, 
presencial, semipresencial y virtuales.

Mesa Experto Nacional Formación integral
Mesa 5 Bogotá 
Mesa 2 Bogotá

Establecer el estándar para la virtualización de un curso para ser 
ofrecido como clase remota.  
Crear materias de práctica como estudiantes auxiliares para 
estudiantes de maestrías 
Hacer un estudio base de competencias laborales 
Establecer los ciclos básicos por Facultad 
Hacer convocatorias para la apropiación académica de nuevas 
tecnologías 
Procesos de apoyo Agrupación Variable Innovación, Estrategia digital.
Rediseño de aulas, mobiliarios e integración de recursos pedagógicos 
Ajustes y planteamientos curriculares en contenidos, modelos 
educativos, modelos didácticos 

2) Gestión de la 
investigación, la extensión, la 
creación y la innovación

Definir el carácter estrátegico de la investigación, la 
extensión, la creación artistica y la innovación

Desarrollar una visión estratégica para armonizar, priorizar y equilibrar la 
investigación, la extensión y la innovación a fin de dar respuesta a los retos y a 
las problemáticas locales, regionales y de la nación, a la vez que se articula a los 
circuitos internacionales de publicación, medición y financiación. Proyectar un 
conocimiento basado en la interdisciplinariedad, la transdisciplinariedad, la 
interculturalidad, la interseccionalidad y la decolonialidad, en clave con lo glocal 
y el intercambio Sur- Sur. 

Mesas Amazonía
Mesa 4 Bogotá
Mesa 4 Tumaco
Mesa Expertos nacional Generación de nuevo 
conocimiento
Mesa Institutos Bogotá

Diagnósticos participativos que exploren significados de la 
investigación, la extensión, la creación artistica y la innovación desde la 
universidad pública
Acercamiento con entidades territoriales, étnicas y con sabedores: 
programa de Sabedores investigadores
Planteamiento de investigadores en Red con liderazgo de las sedes.

Creación y consolidación de infraestructura y ambientes para 
la investigación, extensión e innovación en territorios 

Definición de espacios de generación y transferencia de conocimiento 
integrados a los territorios y a sus comunidades. Para algunas mesas, este tipo 
de infraestructura debe construirse con lógicas totalmente diferentes a las que 
han prevalecido en la UN, cambiando las formas tradicionales que en la práctica 
sugieren “privatización” de laboratorios e infraestructura en una institución 
pública, e ir evolucionando hacia sistemas de redes abiertos a toda la 
comunidad. 

Mesas Amazonía
Mesa 2 La Paz
Mesa 5 La Paz
Mesa 3 Medellin
Mesa 4 Medellin
Mesa 2 Tumaco
Mesa 5 Tumaco
Mesa Institutos Bogotá

Construcción de Aulas y laboratorios vivientes (Huertos y Jardines 
multifuncionales).
Construcción de aula-laboratorio de análisis de datos e inteligencia 
artificial
Centro de Agua, Territorio y Paz
Consolidación de Laboratorios sociales en la región
Desarrollo de spin off para las comunidades de la región
Fortalecimiento del IMANI
Fortalecimiento del Instituto de Estudios de la Orinoquia (IEO)
Creación de institutos nacionales de investigación, innovación y 
extensión
Creación de incubadora de innovación social 
Estrategia de alianzas con gobiernos, organizaciones de la sociedad 
civil, casas municipales de cultura, institutos de cultura, artes y 
bibliotecas para organizar un observatorio que promueva las artes en 
casa.
Observatorio de los cinco sentidos.

Construir sinergias UNAL en investigación, extensión e 
innovación

Definición de áreas, focos, agendas, temáticas de conocimiento que desarrollará 
la investigación, la creación artística, la extensión y la innovación en espacios 
multi, inter y transdisciplinares. Trazar áreas estratégicas transversales e 
integradas con una mirada prospectiva de largo alcance, con visión universal y 
pertinencia nacional e institucional, bajo la premisa de un proceso de 
construcción de futuro compartido. 

Mesa 4 Bogotá
Mesa 4 Caribe
Mesa 5 Orinoquía
Mesas Amazonía
Mesa Institutos Bogotá

Retomar antecedentes, revisar estado actual de la situación y 
proyectar un sistema que garantice el máximo de sinergias y eficiencia 
de la investigación (y la extensión) de la UN. Expertos en sistema de 
redes, sistemas complejos y similares podrían aportar a esta revisión-
PUI/CAI/PRES/Agendas del conocimiento. Externos: Focos misión de 
sabios, ODS, OCDE, etc. 
Estructurar un portafolio regional de proyectos estratégicos de 
investigación, desarrollo tecnológico e innovación
Configuración de un sistema integrado de investigación regional 
Alianzas con Universidades, Centros de investigación, Gobierno, 
centros internacionales 
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3) Gestión del liderazgo y la 
incidencia en lo público

Desarrollar mecanismos para incidir en política pública y 
construir liderazgo en los territorios

Potenciar la misión histórica de construcción de nación e incidencia en las 
grandes decisiones de país. Esto involucra gestionar acuerdos con los gobiernos 
mediante propuestas de orden académico y científico en los temas requeridos 
por las administraciones para asesorar, liderar y formular planes o políticas.

Mesa Expertos Nacional Gobernanza
Mesa 4 Caribe
Mesa 1 La Paz
Mesa 2 La Paz
Mesa 4 La Paz
Mesa 5 La Paz
Mesa 5 Manizales
Mesa 3 Medellin
Mesa 5 Medellin
Mesa 1 Orinoquía
Mesa 1 Palmira
Mesa 4 Tumaco
Mesa 3 Bogotá

Desarrollar una escuela de liderazgo social
Estructurar y agenciar proyectos de los municipios PDET
Desarrollar una agenda de formación de capital humano en la región
Desarrollar una plataforma territorial inteligente concreta mediante un 
laboratorio integrado de proyectos
Grupos y centros de pensamiento regionales
Incidir en las directrices de planes de desarrollo nacional.
Incidir en la construcción de un Plan Decenal de Educación Regional 
Desarrollar prácticas comunitarias obligatorias y consultorios sociales.
Formulación y despliegue metodológico de POT, y PD
Articulación de los campus a los sistemas territoriales de las ciudades 
Definición de un estilo de desarrollo rural y regional 
Participar en los entes locales y regionales de decisión tales como 
CODECTICS, Comités de Planeación Departamental y Municipal.
Participar en la asesoría de proyectos de Ciencia, Tecnología e 
Innovación, de interés para las autoridades locales y regionales y en los 
OCADs correspondientes.
Participación en el Diseño de políticas públicas en temas de: Educación, 
Familia, Genero, Discapacidad, Analfabetismo, Violencia lntrafamiliar, 
etc.

4) Gestión del modelo de 
Gobierno y la gobernabilidad 
universitaria

Definir una agenda institucional para discutir el modelo de 
gobernanza

Definir una agenda institucional para discutir el modelo de Gobernanza de 
manera participativa y posibilitar la definición de la estructura de Gobierno de 
manera consensuada. Definir los mecanismos de participación involucrados en el 
modelo de gobernanza universitario. Avanzar en la discusión sobre los sistema 
de representación de la comunidad UN pertinentes para el modelo de Gobierno 
universitario. Definir la participación de la universidad en los escenarios futuros 
de desarrollo institucional que permitan configurar estructuras académico 
administrativas flexibles, para el fortalecimiento de sus fines misionales, y en el 
gobierno de la institución para corresponder a los requerimientos de la sociedad 
y de los entes regionales. Mirada a la conformación y roles de los claustros y 
colegiaturas en este proceso. 

Mesa Expertos Nacional Gobernanza
Mesa 1 Manizales
Mesa 5 Medellin
Mesa 6 Manizales
Mesa 6 Medellín

Abrir formalmente la discusión con un Plan Participativo de 
Modernización para llegar a una propuesta consolidada en 1 año, que 
se podría someter a voto interno (tal vez con dos o tres propuestas) 
para que tenga legitimidad.
Desarrollar un Evento intersedes en el 2023 de reforma institucional, 
donde se repensará el sistema de sedes de la UNAL desde diferentes 
enfoques.
Convocar una constituyente interna en la universidad que buscaría 
entregarle a estas instituciones la capacidad de crear su propia ley 
universitaria.  
Claustros y colegiaturas serán vinculantes y serán integrados por la 
comunidad académica con participación responsable de todos los 
estamentos, representados en profesores, estudiantes, administrativos 
y egresados.
Evaluar diferentes modelos de estructura organizacional para su 
implementación.
Establecer un Plan de transformaciones requeridas en lo 
administrativo.

Diseñar la estructura orgánica de Gobierno universitario, 
composición y funciones de cuerpos colegiados

Avanzar en la discusión de un modelo Intersedes. Explorar estructuras que le 
permitan a las Sedes de la Universidad Nacional relacionarsen entre sí, 
desarrollando y ejecutando las políticas emanadas del nivel central, pero con 
plena autonomía administrativa, para la gestión de sus propios procesos y la 
ejecución de los recursos asignados. 

Mesa 6 Manizales
Mesas 6 Medellín
Mesas 6 Orinoquía
Mesa 6 Tumaco
Mesa Expertos Nacional Sostenibilidad 
financiera
Mesas Amazonía
Mesa 6 Bogotá

Explorar el Co-gobierno
Explorar el Senado Académico y potenciar las descentralizaciones 
administrativas conformando un Consejo de Rectores.
Generar estructuras de gobierno a partir de UAB de carácter nacional
Rectores de Sede que dependerán de un Rector General para que 
puedan relacionarse en un mismo nivel con los rectores de otras 
universidades regionales.
Cambios normativos e igual denominación para las nueve sedes, SPN 
con consejos de sede y vicerrectorías, participación con voz y voto en 
cuerpos colegiados. Equidad y mismas reglas de juego para todos.
Cambiar los nombres de las Sedes (Andinas) a sedes de región, tal 
como están asumidas las Sedes de Presencia Nacional (Orinoquía, 
Amazonía, Caribe, etc)... Deberíamos ser: Sede Antioquia o 
Noroccidente / Sede Caldas / Sede Valle.
Entregarle competencias y autonomía a las instancias académicas 
donde se vive la vida universitaria, tanto a instancias unipersonales 
como cuerpos colegiados, creando comités decisores de programas 
curriculares, partiendo del principio de la confianza.
Repensar las funciones del Consejo Académico y el Consejo de Sede. 
Concentrar el trabajo de estos colegiados para que se concentren en lo 
fundamental.
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4) Gestión del modelo de 
Gobierno y la gobernabilidad 
universitaria

Establecer mecanismos de control, sostenibilidad y rendición 
de cuentas del modelo de Gobierno universitario

Atender la capacidad de generar estrategias vitales para la gobernanza, tales 
como la consecusión y distribución de recursos, sostenibilidad de la estructura 
orgánica y generación de información/datos que la comunidad universitaria 
necesita para participar de manera colaborativa, disponiendo de información 
veraz y oportuna, para intervenir en la discusión y adopción de las decisiones.

Mesa Expertos Nacional Sostenibilidad 
financiera
Mesa 5 Bogotá
Mesa 6 Palmira
Mesa 5 Orinoquía
Mesa 6 Bogotá

Definir e implementar un centro de costos operacionales que mejore el 
control de las finanzas y toma de decisiones por los parte del nivel 
directivo.
Continuar con el fortalecimiento de los mecanismos de Rendición 
pública y permanente de cuentas, transparencia en asuntos públicos 
tales como: contratos, asesorías al alto gobierno, lucha contra la 
corrupción, aplicación pertinente de los recursos públicos en materia 
de desarrollo científico y tecnológico con impacto social positivo
Gestión inteligente, Gobierno Abierto

5) Gestión de acuerdos 
estratégicos y alianzas con el 
sector productivo

Definir  y  priorizar los ámbitos y mecanismos para fortalecer 
la relación entre la universidad y los sectores productivos 
locales/regionales

Profundizar, ampliar y armonizar el relacionamiento constructivo de la UNAL con 
los actores privados del sector productivo del país y con la comunidad en los 
territorios de influencia.

Mesa 1 Manizales
Mesa 4 Medellín
Mesa 1 Orinoquía
Mesa 1 Palmira
Mesa 1 Tumaco
Mesa 4 Tumaco

Estudiar alianzas que permitan contar con indicadores 
Construir el Corredor Eco ambiental y Cultural del Sur Occidente
Realizar un estudio que permita identificar el tipo de alianzas que se 
pueden llevar a cabo con los egresados y las empresas donde éstos 
trabajen para la generación de nuevos conocimientos.
Promoción de creación de empresas estudiantiles, spin off, otras 
formas de emprendimientos y consultorios de asesoría técnica 
estudiantil para contribuir a las comunidades.
Gestionar y suscribir acuerdos de voluntades público- privado y 
público-público, en el marco de la articulación Universidad-Empresa-
Estado, para el desarrollo de la CTeI (Ciencia, Tecnología e Innovación) 
Implementar un centro de emprendimiento en agro-negocios de 
primer nivel y amplia cobertura
Promover alternativas de producción más limpia para el sector 
empresarial local y regional y proyectarlo al sector rural.
Desarrollar un programa de prácticas profesionales para estudiantes y 
egresados de común acuerdo entre Gobierno - Universidad y 
Empresarios. 
Ejecución de proyectos piloto en Agroindustria y recuperación 
económica regional 
Fortalecer el sector productivo a través del acompañamiento y 
desarrollo científico, tecnológico y la innovación para promover el 
crecimiento del sector agropecuario, agroindustrial, cultural y 
ecológico
Generar alianzas estratégicas con los diferentes actores del territorio 
para incentivar la oferta laboral, los procesos de innovación y 
emprendimiento que promocionen el trabajo y destreza de los 
egresados de la sede, para el crecimiento económico local y regional.

6) Gestión de la organización 
y la eficiencia administrativa

Simplificar los trámites académico – administrativos para una 
gestión eficiente, eficaz y transparente

Refiere a la racionalización y optimización de trámites en la Universidad, 
aplicando modelos y criterios unificados, que reduzcan las diferencias de 
procedimientos en las instancias de la universidad, haciendo los procesos de 
gestión más ágiles, eficientes, seguros y transparentes.

Mesa 4 Palmira
Mesa 5 Palmira
Mesa 1 Manizales

Establecer un Plan de Transformaciones en lo administrativo
Facilitar que las exigencias por cumplir todos los procesos que se 
exigen a las Sedes Andinas se puedan cumplir a satisfacción sin saturar 
a la Sede. Se trata de aceptar las diferencias en la evolución 
organizacional y las capacidades existentes.
Llevar a cabo un proceso de Simplificación de la normatividad de la 
Universidad y una compilación las normas que se tienen de acuerdo a 
la naturaleza y fines de las mismas.

Potenciar las descentralizaciones administrativas Revisión del nivel y estructura organizativa de las Sedes a partir de la 
implementación de una estructura liviana, horizontal y autónoma. Conlleva 
implementar un nuevo modelo de Gestión de Sedes a partir de la aplicación de 
la figura de la descentralización administrativa.

Mesa 1 Manizales
Mesa 6 Medellín
Mesa 4 Orinoquía

Fortalecer Oficina de Enlace de la Sede con personal de apoyo, 
formulación de su plan de acción, con proyectos y programas a corto, 
mediano y largo plazo.
Fortalecer al máximo su unidad académica como "nacional" que es, 
construyendo el Senado Académico y potenciar las descentralizaciones 
administrativas conformando un Consejo de Rectores.
Procesos de alistamiento de la estructura organizacional.  Grupo 
consolidado para la gestión de nuevos recursos.

Transformación digital Implica consolidar la estrategia del dominio de las nuevas tecnologías, la cultura 
digital y los ámbitos clave de la Universidad, con especial énfasis en la cultura 
organizacional

Mesa 4 Bogotá
Mesa 5 Bogotá
Mesa 5 De La Paz

Actualizar la planta financiera y administrativa, adoptar un 
nuevo  modelo de gestión y automatizar procesos

Fortalecer la organización administrativa y financiera con recurso humano de 
alta capacidad que lidere los procesos administrativos de alta calidad.  

Mesa 3 Orinoquía
Mesa de expertos nacional Sostenibilidad 
financiera
Mesa 4 Caribe

Cambiando el manual por competencias y no un manual por funciones, 
teniendo una estructura por procesos y no jerárquica. Que los periodos 
administrativos de gobierno coincidan con los planes estratégicos.
Profesionales de la gestión en cargos administrativos
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solución de problemáticas 

nacionales

Modelo de gobierno y gestión administrativa ágil, 
fléxible y participativo

Retroalimentación

Núcleo de gestión Planes de acción asociados Descripción Mesas que fundamentan Actividades de referencia propuestas
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6) Gestión de la organización 
y la eficiencia administrativa

Creación de Unidades de Servicios Compartidos (USC) para la 
gestión de los procesos de las sedes

Unidades ubicada en el nivel nacional con funcionarios dedicados a atender 
asuntos específicos de las sedes , servicios de soporte en aspectos jurídicos, 
manejo de contabilidad, nuevos procesos, movilidad, el sistema de calidad, entre 
otros.

Mesas Amazonía
Mesa 4 Orinoquía

Unidad de Servicios Compartidos (USC) para las Sedes de Construcción 
Regional
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Gestión financiera

Diversificar las fuentes de financiación Diversificar las fuentes de financiación con los gobiernos nacionales, con 
entidades nacionales y extranjeras no ligados necesariamente al presupuesto 
nacional

Mesa de expertos nacional Sostenibilidad 
financiera
Mesa 1 Manizales

Articulación con redes científicas internacionales para apalancar 
recursos
Realizar un estudio que permita identificar alianzas y estrategias que 
favorezcan los procesos adelantados por la Universidad para 
diversificar sus ingresos.
Desarrollo de estudio de factibilidad para programas de pregrado y 
posgrado en la sede. A través de recursos propios de la universidad o 
por medio de convenios con el sector privado o los municipios.

Revisión de asignación de recursos internos a nivel de sedes y 
facultades

Ajustes Razonables al Presupuesto de la Universidad. Gestionar y lograr aportes 
desde el territorio y desde el nivel nacional.

Mesa 3 Manizales
Mesa 4 Orinoquía
Mesa 1 Tumaco

 Incrementar de manera significativa el presupuesto dedicado a 
investigación y a actividades de internacionalización.
Establecer una unidad permanente de gestión de recursos y nuevas 
fuentes de financiación para que la Universidad afronte los nuevos 
retos.
Inclusión de las Sedes de Presencia Nacional en la base presupuestal 
del Gobierno Nacional
Contar con un modelo automatizado de costeo de las actividades 
misionales; quedando por desarrollar una gestión financiera por 
centros de costos
Asignación presupuestal para la sede teniendo en cuenta el 
crecimiento de la misma

Gestión de la admisión y cobertura 
responsable

Modificar estrategias de admisión Favorecer el modelo inclusivo y de proyección territorial al incrementar y 
mejorar la oferta de cupos a personas provenientes de los diferentes grupos 
poblacionales presentes en región, artículación temprana de la Universidad con 
estudiantes y docencia de los niveles básica y secundaria.

Mesa 3 La Paz
Mesa 1 Manizales
Mesa 5 Tumaco

Mesas de trabajo con los instituciones educativas de media y basica
Estructurar un programa para la aplicación de un Plan Padrino que 
permita llevar a cabo la cualificación de profesores y estudiantes en 
proceso de formación básica.
Incrementar la oferta de cupos para el ingreso a la educación superior 
a personas provenientes de los diferentes grupos étnicos presentes en 
la región, y diseñar esquemas de divulgación de su diversidad cultural.

Gestión de la infraestructura y los 
recursos tecnológicos

Construcción e inversión tecnológica acorde a universidad del 
siglo XXI

Aspectos que implican garantizar y gestionar los espacios, las locaciones, las 
estructuras, los mobiliarios, los sistemas y servicios que posibiliten desarrollar 
las actividades de universidad de forma óptima, segura, flexible y sustentable.

Mesa 5 Bogotá
Mesa 5 La Paz
Mesa 2 Tumaco

Construir y dotar laboratorios Tecnológicos y de Innovación 
Plan Maestro de ordenación de sus campus y sus edificaciones

Gestión de la formación integral
Gestión de la normatividad
Gestión de la cultura organizacional
Gestión de la planeación
Gestión de la internacionalización y la 
cooperación 
Gestión del sistema de comunicaciones


