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Introducción 
 

El Contexto Estratégico Territorial del Valle del Cauca se propone caracterizar la realidad 

socioeconómica y ambiental del territorio desde una perspectiva nacional, regional y 

microterritorial, destacando sus oportunidades y desafíos particulares, los cuales se agrupan en 

varios departamentos Cauca, Nariño y Chocó, en municipios por subregiones y microrregiones. 

Esta división surge en el marco de la adopción del Plan de Ordenamiento Territorial 

Departamental (POTD), que divide él departamento en cuatro subregiones y ocho 

microrregiones conforme a la estructura y comportamiento socioeconómico espacial y la RAP 

Pacífico 1que agrupa los departamentos de esta región.   

 

En este contexto, se examinan las particularidades de las Regiones y las Microrregiones, 

identificando los municipios que las componen y sus dinámicas específicas. Basándose en la 

Visión Valle 2032 y el Plan de Ordenamiento Territorial Departamental POTD, junto con las 

tendencias actuales, se busca proporcionar una comprensión integral de la situación 

del territorio agrupado. 

 

En el marco de la formulación del Plan de Desarrollo 2024-2027, se pretende resaltar los 

indicadores críticos y los principales retos que enfrentan las microrregiones, así como las 

oportunidades que pueden aprovecharse para promover un desarrollo sostenible y equitativo.  

 
1 En este contexto estratégico se resalta que el Valle del Cauca forma parte de un proceso crucial de regionalización dentro de 

la Región Pacífico, la cual abarca Chocó, Cauca y Nariño. Esta región integra 176 municipios, 3 distritos, 403 resguardos 

indígenas y 130 consejos comunitarios, junto con 4 corporaciones regionales y 13 esquemas asociativos. Esta unión se 

establece con el propósito fundamental de abordar problemas estructurales y comprender la situación del territorio para 

promover la integración territorial, enfocándose en descentralización, gobernanza y desconcentración para el bienestar común. 

 



 

 

 

La metodología utilizada para este propósito busca orientar la focalización territorial de las 

intervenciones, asegurando una distribución eficiente de los recursos y esfuerzos en función de 

las necesidades y potencialidades específicas de cada área. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Internacionalización: La Inserción territorial del Valle 

del Cauca en el contexto Internacional, Nacional y 

Macroregional de la Región Pacífico de Colombia 
Mapa 1.Biomas y Divisoria Hidrográfica 

 

Fuente: RAP, Consolidación De La Región Pacifico, Convergencia Regional Para Una Nueva Gobernanza 



 

 

 

Articulación Plan Nacional de Desarrollo-Plan 

Departamental 
 

 

 

La articulación del Plan de Desarrollo del Valle del Cauca 2024-2027 con el Plan Nacional de 

Desarrollo “Colombia potencia mundial de la vida” implica una sinergia estratégica para llevar 

a cabo la territorialización de las intervenciones a nivel departamental a partir de las directrices 

nacionales. En este sentido, se establece una relación directa entre cada línea estratégica del 

plan departamental y las acciones o estrategias de los programas respectivos, siguiendo así un 

enfoque integrado de políticas nacionales, regionales y locales. 

Línea Estratégica  1. Valle Competitivo e Innovador  

 
Tabla 1. Articulación Plan Nacional de Desarrollo-Plan Departamental 

Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 “Colombia, Potencia Mundial de la 

vida” 

Plan de Desarrollo Departamental 

Transformación Catalizador Aporte a 

indicador primer 

nivel 

Aporte a 

Indicador de 

segundo nivel 

Programa del 

Plan 

Departamental 

Subprograma de 

Plan 

Departamental 

Seguridad 

Humana y 

Justicia Social 

Reconocimiento e 

impulso a la 

Economía Popular 

y Comunitaria 

(EP) 

Variación anual 

de los ingresos 

de los 

micronegocios 

de la economía 

popular (12%) 

Unidades 

productivas de la 

Economía 

Popular 

beneficiarias de 

instrumentos de 

inclusión 

financiera 

(100.000) 

Elevando la 

competitividad 

ValleInn + 

Seguridad humana 

y justicia social 

Accesos móviles 

y fijos a internet 

en el país de 

38.585.481 a 

71.383.142 a 

final del 

cuatrienio  

Accesos móviles 

a Internet de 

30.100.000 a 

61.400.000 al 

final del 

cuatrienio 

Valle a otro nivel 

digital 

Ecosistema de 

conectividad 

multiplataforma + 

digital 

Trabajo digno y 

decente 

Tasa de 

formalidad 

laboral (43%) 

Certificaciones 

expedidas en 

competencias 

laborales de 

869.628 a 

987.612 como 

meta del 

cuatrienio 

VallEmplea Trabajo decente 

para la gente 

 Participación de 

la inversión en 

Empresas de la 

Industria Digital 

El Valle a otro 

nivel digital 

Valle Innovador 



 

 

Transformación 

productiva y 

acción climática 

investigación y 

Desarrollo (I+D) 

frente al PIB 

(0,50%) 

beneficiadas para 

impulsar la 

transformación 

productiva del 

país de 1.569 a 

3.405 al final del 

cuatrienio. 

Empresas y/o 

empresarios que 

adoptan 

herramientas 

tecnológicas para 

la transformación 

digital de 12.822 

a 32.822 al final 

de cuatrienio 

Fuente: Propia Subdirección de Ordenamiento y Desarrollo Regional. Departamento Administrativo de 

Planeación Departamental, Gobernación del Valle del Cauca  

Línea Estratégica 2. Valle Territorio Social y Equitativo  

 
Tabla 2. Articulación Plan Nacional de Desarrollo-Plan Departamental 

Plan de Nacional de Desarrollo 2022- 2026 “Colombia, Potencia Mundial de 

la Vida” 

Plan de Desarrollo Departamental  

Transformación  Catalizador   Aporte a Indicador 
de primer Nivel  

Aporte a Indicador 
de Segundo Nivel  

 

Programa  Subprograma  

 

2. Seguridad 
Humana y Justicia 

Social 

b. Superación de 
Privaciones como 

Fundamento de la 

Dignidad Humana 
y Condiciones 

Básicas para el 

Bienestar 

Tasa de cobertura 
en educación 

superior (62%) 

En Colombia 
tendremos la 

Cobertura de 

Educación Superior 
más Alta de la 

Historia al pasar de 

53,9 en 2021, a 62 

al final del 

cuatrienio 

Educación para el 
desarrollo social en 

el Valle del Cauca 

 

Calidad y 
fomento de la 

educación 

superior 

a. Habilitadores que 
Potencian la 

Seguridad Humana 

y las Oportunidades 

de Bienestar 

Incidencia de 
Pobreza Monetaria 

(35,50%) 

Colombia reducirá 
el porcentaje de 

personas en 

situación de pobreza 
multidimensional de 

16% en 2021 a un 

rango entre 11,5% y 

9,5% 

La innovación social 
Vallecaucana para 

un desarrollo 

multidimensional 

Prosperidad 
Social con 

Enfoque 

Diferencial 

Incidencia de 

Pobreza 
Multidimensional 

(9,5%) 

c. Expansión de 
Capacidades: Más y 

Mejores 

Oportunidades de la 
Población para 

Lograr sus 

Proyectos de Vida 

Razón de 
Mortalidad Materna 

a 42 días (Por cada 

100mil nacidos 

vivos) (32) 

Reducción de 
Mortalidad Materna 

de 83 por cada 

100mil en 2020 a 
treinta y dos por 

cada 10mil 

Salud con enfoque 

territorial 

Prevención y 
Promoción en 

Salud 

 



 

 

3. Derecho 
Humano a la 

Alimentación 

Disponibilidad de 

Alimentos 

Incidencia de 
Pobreza Monetaria 

Extrema (9,60%) 

Disminuir la 
Pobreza Extrema a 

un Dígito, al pasar 

de 12,2 en 2021 a 9,6 

en 2026 

La innovación social 
Vallecaucana para 

un desarrollo 

multidimensional 

Prosperidad 
Social con 

Enfoque 

Diferencial 

Adecuación de 

Alimentos 

Tasa de Mortalidad 

por Desnutrición en 

menores de 5 años 
(Por cada 100mil 

menores de 5años) 

(3,37) 

Disminuir 

fuertemente la 

mortalidad de niños 
por desnutrición 

menores de 5 años, 

reduciéndose a 3,37 

por cada 100mil 

Salud con enfoque 

territorial 

Prevención y 

Promoción en 

Salud 

 

 Disponibilidad de 

Alimentos 

Producción en 

Cadenas Agrícolas 
Priorizadas para el 

Derecho Humano a 

la Alimentación 

(39.113.435) 

Aumentar en 

10,38% la 
producción en 

cadenas agrícolas 

priorizadas para el 
derecho humano de 

la alimentación, al 

pasar de 35,3 
toneladas de 

alimentos a más 38,9 

Desafíos para un 

Valle justo y 

equitativo 

Economía 

Campesina 

Convergencia 

Regional 

2. Modelos de 

Desarrollo 
Suprarregionales 

para el 
Fortalecimiento de 

Vínculo Urbano – 

Rurales y la 
integración de 

Territorios  

Brechas de IPM en 

municipios PDET 
respecto al Total 

Nacional (10pp) 

Bajar la brecha del 

índice de pobreza 
multidimensional en 

los municipios 
PDET respecto al 

total nacional de 12 

puntos porcentuales 
a 10 o 7.4 puntos 

porcentuales 

Instituciones 

fortalecidas 
acciones efectivas 

para superación de 
la pobreza y la 

desigualdad 

departamental 
 

Garantía de 

derechos 
humanos a los 

diferentes 
grupos 

poblacionales 

Fuente: Propia Subdirección de Ordenamiento y Desarrollo Regional. Departamento Administrativo de 

Planeación Departamental, Gobernación del Valle del Cauca  

Línea Estratégica 3. Valle Biodiverso, Cultural e Incluyente  

 
Tabla 3. Articulación Plan Nacional de Desarrollo-Plan Departamental 

Plan de Desarrollo Nacional Plan de Desarrollo Departamental 

Transformación Catalizador 

Aporte a 
Indicador de 

primer Nivel 

Aporte a Indicador 

de Segundo Nivel 

Programa del 
Plan 

Departamental 

Subprograma de 
Plan de 

Departamental 

Seguridad Humana y 

Justicia Social 

Expansión de 
capacidades: más y 

mejores 

oportunidades de 
la      población 

para lograr sus 

proyectos de vida. 

 

Beneficiarios 
participantes en 

deporte, recreación, 

actividad física y 
jornada escolar 

complementaria 

(3.600.000) 

Valle Oro puro 

para todos los 

Vallecaucanos 

Cultura Deportiva 



 

 

Plan de Desarrollo Nacional Plan de Desarrollo Departamental 

Transformación Catalizador 

Aporte a 
Indicador de 

primer Nivel 

Aporte a Indicador 

de Segundo Nivel 

Programa del 
Plan 

Departamental 

Subprograma de 
Plan de 

Departamental 

Derecho al 

deporte, la 

recreación y la 

actividad física 

para la 

convivencia y la 

paz 

 

Atletas y paratletas 
apoyados a través 

los programas e 

incentivos para la 
preparación y 

participación en 

eventos 
internacionales 

como embajadores 

de paz en el mundo 

(517) 

Valle tierra dulce de 

campeones 

Seguridad Humana y 

Justicia Social 

Garantía del 

disfrute y ejercicio 

de los derechos 
culturales para la 

vida y la paz 

 

Personas que 

acceden a procesos 
e iniciativas para el 

fortalecimiento de 

sus prácticas 
culturales, artísticas 

y de saberes 

(350.000) 

Identidad 
Cultural 

Vallecaucana 

Fomento a la cultura 

el arte y la lectura 

 

Estímulos 

otorgados a 

proyectos artísticos 
y culturales 

(11.500) 

 

Personas que 
acceden a procesos 

e iniciativas para el 

fortalecimiento de 
sus prácticas 

culturales, artísticas 

y de saberes 

(350.000) 

 

Tasa de cobertura 

municipal con 

beneficiarios de 
convocatorias 

públicas de las 

culturas, las artes y 

los saberes (100%) 

 

Unidades de 

economía popular 
de las culturas, las 

artes y los saberes 

fortalecidas (1.000) 

Fortalecimiento y 

desarrollo de 
infraestructura 

social 
 

Espacios Culturales 
construidos, 

dotados y 

fortalecidos a 
través de acciones 

de mejoramiento, 
adecuación y 

activación en los 

territorios (2.000) 

Jóvenes con derechos 
que lideran las 

transformaciones para 

la vida 

  

Jóvenes 
beneficiados a 

través de proyectos 

de formación, 



 

 

Plan de Desarrollo Nacional Plan de Desarrollo Departamental 

Transformación Catalizador 

Aporte a 
Indicador de 

primer Nivel 

Aporte a Indicador 

de Segundo Nivel 

Programa del 
Plan 

Departamental 

Subprograma de 
Plan de 

Departamental 

creación, 
circulación e 

investigación 

artística y cultural 
en contextos 

urbanos o rurales, 

en toda la 
diversidad de 

manifestaciones 

culturales, artísticas 

y de saberes 

(20.000) 

Seguridad Humana y 
Justicia Social 

Garantía del 
disfrute y ejercicio 

de los derechos 

culturales para la 
vida y la paz 

 

Personas que 
acceden a procesos 

e iniciativas para el 

fortalecimiento de 
sus prácticas 

culturales, artísticas 

y de saberes 

(350.000) 

Gestión y 

apropiación social 

del Patrimonio 

Cultural 

 

Personas que 

acceden a 

programas e 
iniciativas 

culturales, artísticas 

y de saberes para la 

construcción de la 

paz total (120.000) 

Jóvenes con derechos 
que lideran las 

transformaciones para 

la vida 

  

Jóvenes 
beneficiados a 

través de proyectos 

de formación, 
creación, 

circulación e 

investigación 
artística y cultural 

en contextos 

urbanos o rurales, 
en toda la 

diversidad de 

manifestaciones 

culturales, artísticas 

y de saberes 

(20.000) 

Seguridad Humana y 

Justicia Social 

Fortalecimiento y 

desarrollo de 
infraestructura 

social 
 

Espacios Culturales 

construidos, 

dotados y 
fortalecidos a 

través de acciones 

de mejoramiento, 
adecuación y 

activación en los 

territorios (2.000) Fomento a la cultura 

el arte y la lectura 

Garantía del 

disfrute y ejercicio 

de los derechos 

culturales para la 

vida y la paz 

 

Personas que 
acceden a procesos 

e iniciativas para el 

fortalecimiento de 
sus prácticas 

culturales, artísticas 

y de saberes 

(350.000) 



 

 

Plan de Desarrollo Nacional Plan de Desarrollo Departamental 

Transformación Catalizador 

Aporte a 
Indicador de 

primer Nivel 

Aporte a Indicador 

de Segundo Nivel 

Programa del 
Plan 

Departamental 

Subprograma de 
Plan de 

Departamental 

 

Personas que 
acceden a 

programas e 

iniciativas 
culturales, artísticas 

y de saberes para la 

construcción de la 

paz total (120.000) 

Jóvenes con derechos 

que lideran las 
transformaciones para 

la vida 
  

Jóvenes 

beneficiados a 

través de proyectos 
de formación, 

creación, 
circulación e 

investigación 

artística y cultural 
en contextos 

urbanos o rurales, 

en toda la 
diversidad de 

manifestaciones 

culturales, artísticas 
y de saberes 

(20.000) 

Derecho Humano a la 

Alimentación 

Transformación del 

sector agropecuario 
para producir más y 

mejores alimentos 

 Usuarios atendidos 

con el servicio 
público de 

extensión 

agropecuaria 

(589.186) 

Valle, 

biodiversidad y 

resiliencia 

Agroecología para 

los buenos víveres en 

el Valle del Cauca 

Transformación 

productiva, 
internacionalización y 

acción climática 

Transición 

energética justa, 
basada en el respeto 

a la naturaleza, la 

justicia social y la 
soberanía con 

seguridad, 

confiabilidad y 

eficiencia 

Capacidad en 

operación 
comercial de 

generación 

eléctrica a partir 
de fuentes no 

convencionales 

de energía 
renovable 

(FNCER) 

(2.297,08 MW) 

Nuevos usuarios 

con generación de 
energía a partir de 

Fuentes no 

convencionales de 
energía renovable 

que se benefician de 

comunidades 
energéticas. 

(20.000) 

Ruta de 

descarbonización 

Transformación 

productiva, 

internacionalización y 

acción climática 

Programa de 

conservación de la 

naturaleza y su 

restauración 

Áreas en proceso 

de restauración, 

recuperación y 
rehabilitación de 

ecosistemas 

degradados 
(1.700.000 

hectáreas)  

Áreas bajo 

esquemas de Pagos 

por Servicios 
Ambientales (PSA) 

e incentivos a la 

conservación 

(743.828) 

Biodiversidad, valle, 

ríos y montaña 

Ordenamiento del 

territorio alrededor del 

agua y justicia 

ambiental 

El agua, la 

biodiversidad y las 

personas, en el 
centro del 

ordenamiento 

territorial 

Acuerdos 

territoriales para el 

ordenamiento 
alrededor del agua 

(13) 

Gestión Integral del 

Recurso Hídrico 

Transformación 

productiva, 

internacionalización y 

acción climática 

Modelos de 

bioeconomía basada 

en el conocimiento 

y la innovación 

 Proyectos de 

investigación 

aplicada en 
bioeconomía para la 

Emprendimientos 

Verdes 



 

 

Plan de Desarrollo Nacional Plan de Desarrollo Departamental 

Transformación Catalizador 

Aporte a 
Indicador de 

primer Nivel 

Aporte a Indicador 

de Segundo Nivel 

Programa del 
Plan 

Departamental 

Subprograma de 
Plan de 

Departamental 

transformación 

productiva (20) 

Transformación 

productiva, 

internacionalización y 

acción climática 

   Gestión Integral del 

Cambio Climático 

Transformación 

productiva, 
internacionalización y 

acción climática 

Hacia una economía 

carbono neutral, un 
territorio y una 

sociedad resiliente 

al clima 

 Proyectos 

territoriales para 
mejorar la gestión 

ambiental urbana en 

municipios de 
menos de 50 mil 

habitantes (20) 

Espacio Público 

Verde 

Ordenamiento del 
territorio alrededor del 

agua y justicia 

ambiental 

El agua, la 
biodiversidad y las 

personas, en el 

centro del 
ordenamiento 

territorial 

 Porcentaje de aguas 
residuales urbanas 

tratadas (60,4%) 

Agua confiable por el 
cuidado de las 

cuencas Cauca y 

Pacífico 

Transformación 

productiva, 
internacionalización y 

acción climática 

Ciudades y hábitats 

resilientes 

 Porcentaje de 

municipios que 
tratan 

adecuadamente los 

residuos sólidos 

(93,8%) 

 Porcentaje de 

reciclaje en el 
marco del servicio 

público de aseo 

(25%) 

Ordenamiento del 
territorio alrededor del 

agua y justicia 

ambiental 

Justicia ambiental y 
gobernanza 

inclusiva 

 Municipios con 
planes territoriales 

de gestión del 

riesgo y estrategias 
municipales de 

respuesta 

actualizados a partir 
de mapas 

comunitarios (200) 

Gestión del Riesgo 
de Desastres y 

Emergencias 

Transformación 
productiva, 

internacionalización y 

acción climática 

  Porcentaje de 
avance en la 

implementación del 

programa integral 
que promueva 

acciones de 

educación 
ambiental, 

economía circular y 

negocios verdes en 
el marco de los 

conocimientos y 

prácticas 

tradicionales de las 

comunidades 

negras, 
afrocolombianas, 

Educación 
Ambiental para la 

Sostenibilidad 



 

 

Plan de Desarrollo Nacional Plan de Desarrollo Departamental 

Transformación Catalizador 

Aporte a 
Indicador de 

primer Nivel 

Aporte a Indicador 

de Segundo Nivel 

Programa del 
Plan 

Departamental 

Subprograma de 
Plan de 

Departamental 

raizales y 

palenqueras (40%) 

Convergencia regional Reestructuración y 

desarrollo de 

sistemas nacionales 
y regionales de 

productividad, 

competitividad e 

innovación 

 Personas ocupadas 

en actividades 

asociadas a turismo 

(300.000) 

El Valle del 

Cauca, destino 

turístico 

Viájate el Valle 

Fuente: Propia Subdirección de Ordenamiento y Desarrollo Regional. Departamento Administrativo de 

Planeación Departamental, Gobernación del Valle del Cauca  
 

 

 

Línea Estratégica 4. Valle Territorio de Vida  

 
Tabla 4. Articulación Plan Nacional de Desarrollo-Plan Departamental 

Plan de Desarrollo Nacional  Plan de 
  Desarrollo Departamental  

Transformación  Catalizador  Aporte a 
  Indicador 

de primer Nivel  

Aporte a 
  Indicador de 

Segundo Nivel  

Programa del 
  Plan 

Departamental  

Subprograma de 
  Plan de 

Departamental   

  

1. Ordenamiento del 

territorio alrededor 

del agua y justicia 

ambiental 

2. El agua y las personas 

como determinantes del 

ordenamiento territorial. 

Porcentaje del 

área geográfica 

con catastro 

actualizado 

Municipios del 

país con catastro 

multipropósito 

formado y/o 

actualizado total o 

parcialmente 

43. Ordenamiento 

Territorial 

431. Ordenamiento 

territorial y 

desarrollo urbano 

3. Coordinación de los 

instrumentos de 

planificación de 

territorios vitales.  

Porcentaje del 

área geográfica 

con catastro 

actualizado 

Municipios del 

país con catastro 

multipropósito 

formado y/o 

43. Ordenamiento 

Territorial 

431. Ordenamiento 

territorial y 

desarrollo urbano 



 

 

Plan de Desarrollo Nacional  Plan de 

  Desarrollo Departamental  

Transformación  Catalizador  Aporte a 
  Indicador 

de primer Nivel  

Aporte a 
  Indicador de 

Segundo Nivel  

Programa del 
  Plan 

Departamental  

Subprograma de 

  Plan de 

Departamental   

  

actualizado total o 

parcialmente 

4. Capacidades de los 

gobiernos locales y las 

comunidades para la 

toma de decisiones de 

ordenamiento y 

planificación territorial. 

Porcentaje del 

área geográfica 

con catastro 

actualizado 

Municipios del 

país con catastro 

multipropósito 

formado y/o 

actualizado total o 

parcialmente 

43. Ordenamiento 

Territorial 

431. Ordenamiento 

territorial y 

desarrollo urbano 

5. Consolidación del 

Catastro Multipropósito 

y tránsito hacia el 

Sistema de 

Administración del 

Territorio (SAT) 

Porcentaje del 

área geográfica 

con catastro 

actualizado 

Municipios del 

país con catastro 

multipropósito 

formado y/o 

actualizado total o 

parcialmente 

43. Ordenamiento 

Territorial 

431. Ordenamiento 

territorial y 

desarrollo urbano 

6. Tenencia en las zonas 

rural, urbana y 

suburbana formalizada, 

adjudicada y 

regularizada. 

Porcentaje del 

área geográfica 

con catastro 

actualizado 

Municipios del 

país con catastro 

multipropósito 

formado y/o 

actualizado total o 

parcialmente 

43. Ordenamiento 

Territorial 

431. Ordenamiento 

territorial y 

desarrollo urbano 

2. Seguridad 

humana y justicia 

social 

A3. Superación de 

Situación de 

Vulnerabilidad para la 

reparación efectiva e 

integral de la población 

víctima del conflicto. 

Incidencia de la 

pobreza 

monetaria 

Unidades 

productivas de la 

Economía Popular 

beneficiarias de 

instrumentos de 

42. Paz territorial 421. Atención, 

asistencia  y 

reparación integral a 

las víctimas 



 

 

Plan de Desarrollo Nacional  Plan de 

  Desarrollo Departamental  

Transformación  Catalizador  Aporte a 
  Indicador 

de primer Nivel  

Aporte a 
  Indicador de 

Segundo Nivel  

Programa del 
  Plan 

Departamental  

Subprograma de 

  Plan de 

Departamental   

  

inclusión 

financiera 

D1. Política de drogas 

orientada a la regulación 

paea la garantía de 

derechos y libertades 

Tasa de homicidio 

intencional (por 

100 mil personas) 

Tasa de hurto a 

personas por cada 

cien mil 

habitantes  

41. Valle seguro 413. Seguridad con 

derechos 

D2. Desmantelamiento 

del multi crimen, 

prevaleciendo la 

protección integral a las 

poblaciones 

Tasa de homicidio 

intencional (por 

100 mil personas) 

Tasa de hurto a 

personas por cada 

cien mil 

habitantes  

41. Valle seguro 425. Promoción de 

Derechos Humanos 

y DIH 

D3. Tránsito hacia un 

nuevo modelo de 

convivencia y seguridad 

ciudadana 

corresponsable, 

participativo y garante 

de la vida 

Tasa de homicidio 

intencional (por 

100 mil personas) 

Tasa de hurto a 

personas por cada 

cien mil 

habitantes  

41. Valle seguro 411. Convivencia y 

Seguridad 

Ciudadana 

E3. Política criminal y 

penitenciaria garante de 

la dignidad humana 

Tasa de homicidio 

intencional (por 

100 mil personas) 

Tasa de hurto a 

personas por cada 

cien mil 

habitantes  

41. Valle seguro 413. Seguridad con 

derechos 



 

 

Plan de Desarrollo Nacional  Plan de 

  Desarrollo Departamental  

Transformación  Catalizador  Aporte a 
  Indicador 

de primer Nivel  

Aporte a 
  Indicador de 

Segundo Nivel  

Programa del 
  Plan 

Departamental  

Subprograma de 

  Plan de 

Departamental   

  

E4. Justicia transicional 

e implementación de las 

sanciones y medidas de 

reparación para la 

reconciliación social 

Tasa de solución 

de problemas, 

conflictos y 

disputas 

Tasa de lesiones 

personales por 

cada cien mil 

habitantes 

42. Paz territorial 424. Justicia 

transicional 

Fuente: Propia Subdirección de Ordenamiento y Desarrollo Regional. Departamento Administrativo de 

Planeación Departamental, Gobernación del Valle del Cauca  

 

Articulación Transformaciones del Plan Nacional de Desarrollo y 

Proyectos estratégicos Valle del Cauca (Plan Plurianual de Inversión 

Nacional) 

 

Al revisar el Plan Plurianual de inversión de la Nación se destacan proyectos estratégicos para 

el Valle del Cauca que se deben resaltar en este Plan de Desarrollo Departamental, por ello se 

enuncian en una lista las siguientes iniciativas de proyecto por transformación  :  

 
Tabla 5. Transformación Convergencia regional 

Transformación Proyectos estratégicos 

Convergencia regional Aeropuerto de Buenaventura  

Convergencia regional Construcción calzada bidireccional sencilla del corredor Buenaventura - Novita  

Convergencia regional Construcción de la vía Potedo para que comunique con San José del río Anchicaya, Danubio que permita unir 
con la comunidad de Aguaclara  

Convergencia regional Construcción de nueva torre de control, ampliación de terminal de pasajeros y de parqueaderos del Aeropuerto 

Alfonso Bonilla Aragón (Cali)  

Convergencia regional Construcción de una marca territorial con enfoque de marketing para impulsar la participación ciudadana en la 

Región Pacifico 

Convergencia regional Dragado de mantenimiento de canal de acceso al puerto de Buenaventura  

Convergencia regional Dragado de mantenimiento del Canal acceso al puerto de Buenaventura y su profundización a 16,5m  

Convergencia regional Dragado de Profundización del canal de acceso al puerto de Buenaventura  

Convergencia regional Estructuración y adjudicación de la conexión férrea entre Buenaventura y el Corredor Férreo Central (Dorada - 
Santa Marta)  

Convergencia regional Implementación de los Centros de Desarrollo Productivo ZASCAs 

Convergencia regional Pavimentación y mantenimiento de las vías regionales de la zona rural de Buenaventura ubicadas en las 

comunidades.  



 

 

Convergencia regional Plan maestro en temas de participación ambiental entre las comunidades ribereñas del Océano Pacífico 

Convergencia regional Programa Vías del Samán*  

Convergencia regional Reasentamientos de vivienda por ola invernal  

Convergencia regional Red Férrea del Pacífico  

Convergencia regional Rehabilitación Edificio Consistorial (Antigua Alcaldía) Palmira- Bien BIC  

Convergencia regional Sistema de transporte intermodal para el departamento del Valle del Cauca  

Convergencia regional Territorios turísticos de Paz 

Convergencia regional Tren de cercanías del Valle del Cauca  

Convergencia regional Vía Mulaló - Loboguerrero  

Convergencia regional Campe SENA: el SENA para el campo 

Fuente: Propia Subdirección de Ordenamiento y Desarrollo Regional. Departamento Administrativo de 

Planeación Departamental, Gobernación del Valle del Cauca fundamentado en Iniciativas Plan plurianual por 

departamentos. 

 

Tabla 6. Transformación Derecho humano a la alimentación 

Transformación Proyectos estratégicos 

Derecho humano a la 

alimentación 

Aeropuerto de Buenaventura  

Derecho humano a la 

alimentación 

Construcción calzada bidireccional sencilla del corredor Buenaventura - Novita  

Derecho humano a la 

alimentación 

Construcción de la vía Potedo para que comunique con San José del río Anchicaya, Danubio que 

permita unir con la comunidad de Aguaclara  

Derecho humano a la 
alimentación 

Construcción de nueva torre de control, ampliación de terminal de pasajeros y de parqueaderos del 
Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón (Cali)  

Derecho humano a la 

alimentación 

Dragado de mantenimiento de canal de acceso al puerto de Buenaventura  

Derecho humano a la 
alimentación 

Dragado de mantenimiento del Canal acceso al puerto de Buenaventura y su profundización a 16,5m  

Derecho humano a la 

alimentación 

Dragado de Profundización del canal de acceso al puerto de Buenaventura  

Derecho humano a la 

alimentación 

Pavimentación y mantenimiento de las vías regionales de la zona rural de Buenaventura ubicadas en las 

comunidades.  

Derecho humano a la 

alimentación 

Programa de intervención de infraestructura aeroportuaria y de servicios aéreos esenciales 

Derecho humano a la 

alimentación 

Programa Vías del Samán*  

Derecho humano a la 

alimentación 

Vía Mulaló - Loboguerrero  

  

Fuente: Propia Subdirección de Ordenamiento y Desarrollo Regional. Departamento Administrativo de 

Planeación Departamental, Gobernación del Valle del Cauca fundamentado en Iniciativas Plan plurianual por 

departamentos. 
  
 

 

Tabla 7. Transformación Ordenamiento del territorio alrededor del agua y justicia ambiental 

Transformación Proyectos estratégicos 

Ordenamiento del territorio 
alrededor del agua y justicia 

ambiental 

Construcción del tratamiento secundario de la PTAR Cañaveralejo  

Ordenamiento del territorio 
alrededor del agua y justicia 

ambiental 

Gobernanzas territoriales alrededor del agua y los bosques, restauración ecológica y economía de la 
biodiversidad (forestal, turismo y bioeconomía) 

Ordenamiento del territorio 

alrededor del agua y justicia 
ambiental 

 Plan de Recuperación de la Cuenca Alta del río Cauca  

Ordenamiento del territorio 

alrededor del agua y justicia 

ambiental 

Revitalización de los centros históricos y bienes de interés cultural, para vincularlos al desarrollo 

turístico y a la memoria colectiva e histórica 



 

 

Fuente: Propia Subdirección de Ordenamiento y Desarrollo Regional. Departamento Administrativo de 

Planeación Departamental, Gobernación del Valle del Cauca fundamentado en Iniciativas Plan plurianual por 

departamentos. 

 

 

Tabla 8. Transformación Seguridad humana y justicia social 

Transformación Proyectos estratégicos 

Seguridad humana y justicia 
social 

Aeropuerto de Buenaventura  

Seguridad humana y justicia 

social 

Bunker de la Fiscalía en la ciudad de Cali*  

Seguridad humana y justicia 
social 

Casas de justicia y Centros de Convivencia dignos en el territorio. Fortalecimiento del Programa Nacional 
de Casas de Justicia y Centros de Convivencia 

Seguridad humana y justicia 

social 

Complejo educativo de educación superior- Jamundí  

Seguridad humana y justicia 

social 

Construcción calzada bidireccional sencilla del corredor Buenaventura - Novita  

Seguridad humana y justicia 
social 

Construcción del complejo educativo multi-campus del oriente de Cali - Multicampus Universidad del 
Oriente  

Seguridad humana y justicia 

social 

 Iniciativa sede de la Unidad Central del Valle del Cauca (Tuluá)  

Seguridad humana y justicia 
social 

Iniciativa ampliación de la infraestructura del Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo 
(Roldanillo)  

Seguridad humana y justicia 

social 

Iniciativa ampliación de la infraestructura de la Escuela Nacional del Deporte – Endeporte (Cali)  

Seguridad humana y justicia 
social 

Construcción de los alcantarillados en los corregimientos de Palmaseca, el Bolo de San Isidro, Rozo y La 
Dolores de Palmira  

Seguridad humana y justicia 

social 

Construcción de nueva torre de control, ampliación de terminal de pasajeros y de parqueaderos del 

Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón (Cali)  

Seguridad humana y justicia 

social 

Construcción del centro deportivo de alto rendimiento del Valle del Cauca  

Seguridad humana y justicia 
social 

Política de Drogas desde el Territorio. Implementación del nuevo paradigma sobre la política de drogas, 
con una focalización para la transformación territorial y productiva 

Seguridad humana y justicia 

social 

Programa Vías del Samán*  

Seguridad humana y justicia 
social 

Remodelación y dotación del Hospital de Buenaventura (Luis Ablanque de la Plata)  

Seguridad humana y justicia 

social 

Restauración y reforzamiento de la planta física de la institución educativa, Colegio de Santa Librada del 

Distrito de Santiago de Cali  

Seguridad humana y justicia 
social 

Sistema de transporte intermodal para el departamento del Valle del Cauca  

Seguridad humana y justicia 

social 

Sistema Estratégico de Transporte Público (SETP) para la ciudad de Palmira  

Seguridad humana y justicia 

social 

Tren de cercanías del Valle del Cauca  

Seguridad humana y justicia 

social 

Vía Mulaló - Loboguerrero  

Seguridad humana y justicia 

social 
Derecho humano a la alimentación 

Fuente: Propia Subdirección de Ordenamiento y Desarrollo Regional. Departamento Administrativo de 

Planeación Departamental, Gobernación del Valle del Cauca fundamentado en Inciativas Plan plurianual por 

departamentos. 

 

 

 

 

Tabla 9.Transformación productiva, internacionalización y acción climática 

Transformación Proyectos estratégicos 

Transformación productiva, 

internacionalización y acción climática 

Construcción de la vía Potedo para que comunique con San José del río Anchicayá, Danubio que 

permita unir con la comunidad de Aguaclara  

Transformación productiva, 

internacionalización y acción climática 

Desarrollo de bioproductos a partir de la biodiversidad 

Transformación productiva, 
internacionalización y acción climática 

Desarrollo de iniciativas en soluciones basadas en la naturaleza con las comunidades, el sector 
productivo y el académico que permitan mitigar los efectos del cambio climático asociados a la 

desertificación de las áreas de la cuenca del Río Cauca  



 

 

Transformación productiva, 

internacionalización y acción climática 

Dragado de mantenimiento de canal de acceso al puerto de Buenaventura  

Transformación productiva, 

internacionalización y acción climática 

Dragado de mantenimiento del Canal acceso al puerto de Buenaventura y su profundización a 

16,5m  

Transformación productiva, 

internacionalización y acción climática 

Dragado de Profundización del canal de acceso al puerto de Buenaventura  

Transformación productiva, 
internacionalización y acción climática 

Estructuración y adjudicación de la conexión férrea entre Buenaventura y el Corredor Férreo 
Central (Dorada - Santa Marta)  

Transformación productiva, 

internacionalización y acción climática 

Fortalecimiento de la industria TIC al servicio de la transformación del país  

Transformación productiva, 
internacionalización y acción climática 

Implementación de los Centros de Desarrollo Productivo ZASCAs 

Transformación productiva, 

internacionalización y acción climática 

Pavimentación y mantenimiento de las vías regionales de la zona rural de Buenaventura 

ubicadas en las comunidades.  

Transformación productiva, 

internacionalización y acción climática 

Plan de restauración de la cuenca alta del Río Cauca  

Transformación productiva, 

internacionalización y acción climática 

Programa de intervención de infraestructura aeroportuaria y de servicios aéreos esenciales 

Transformación productiva, 

internacionalización y acción climática 

Red Férrea del Pacífico  

Transformación productiva, 
internacionalización y acción climática 

Restauración de la del Río Magdalena y el Macizo Colombiano  

Transformación productiva, 

internacionalización y acción climática 

Territorios turísticos de Paz 

Fuente: Propia Subdirección de Ordenamiento y Desarrollo Regional. Departamento Administrativo de 

Planeación Departamental, Gobernación del Valle del Cauca fundamentado en Inciativas Plan plurianual por 

departamentos. 

 

Política para el Desarrollo Integral para el Pacífico  

El Valle del Cauca En el marco de lo establecido en el artículo 290 de la Ley 2294 de 2023, 

por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2022-2026, “Colombia Potencia 

Mundial para la Vida”,  y donde se estableció́ la formulación de una Política para el cierre de 

brechas territoriales, económicas y sociales en el Pacífico colombiano:  

“Artículo 290 - Política Integral para el Desarrollo Integral del Pacífico. En el marco del 

cierre de brechas territoriales de desarrollo económico y social y con el fin de dar prioridad al 

avance en el cumplimiento de los 176 acuerdos priorizados del Paro Cívico de Buenaventura 

(...) el Gobierno nacional bajo la coordinación de la Vicepresidencia de la República y con el 

apoyo técnico del Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público, diseñarán e implementarán una política pública integral que contenga una hoja de ruta 

que priorice proyectos estratégicos y las asignaciones presupuestales requeridas, dentro del 

Marco Fiscal de Mediano Plazo y el Marco de Gasto de Mediano Plazo, para el desarrollo 

integral del Pacífico, conforme los criterios de priorización que defina el Gobierno. “ 

líneas estratégicas propuestas para la Política, a través de las cuales se estructurarán los 

proyectos y acciones que se van a implementar con la Política Pública para el Desarrollo 

Integral del Pacífico:  



 

 

1. Acceso a servicios públicos domiciliarios.  

2. Fortalecimiento de transporte multimodal.  

3. Turismo sostenible. 

4. Diversificación y desarrollo productivo. 

5. Justicia social. 

6. Gobernanza y capacidad institucional.  

Con lo anterior, se establece que las transformaciones y acciones determinadas en el Plan 

Desarrollo Nacional se articulará con las acciones establecidas en la Política para el Desarrollo 

Integral del Pacífico, que permita la concurrencia de recursos entre el Gobierno Nacional y 

Gobernación del Valle del Cauca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Contexto Estratégico Territorial Región Pacífica  
 

La región Pacífico se encuentra ubicada en el Chocó Biogeográfico, parte del complejo 

Ecorregional del Chocó Darién. Se trata de una zona con gran biodiversidad y la segunda 

reserva natural más grande del mundo. Sin embargo, enfrenta amenazas como la minería ilegal, 

que contribuye a la deforestación y contaminación. La región Pacífico, compuesta por 178 

municipios, se caracteriza por su ubicación costera, biodiversidad y riqueza hídrica. A pesar de 

su potencial productivo, la región enfrenta desigualdades sociales y económicas, con altos 

niveles de pobreza y afectaciones por el conflicto armado que impactan al Departamento del 

Valle del Cauca. 

 

Es importante destacar que la franja Litoral, con sus cualidades naturales, también sufre 

desigualdad social y violencia, mientras que la franja Andina concentra el desarrollo y la 

actividad económica. La diversidad geográfica de la región favorece una amplia gama de 

actividades productivas y ecosistemas, desde la producción agropecuaria hasta la generación 

de servicios ecosistémicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Para abordar estas complejidades, la RAP Pacífico ha realizado un análisis multidimensional 

que destaca las necesidades y prioridades del territorio, con el objetivo de implementar acciones 

diferenciadas a nivel regional y nacional; más allá de las divisiones político-administrativas 

departamentales. Es por ello que el Valle del Cauca incluye en la estructuración del Plan de 

Desarrollo 2024-2027 está información tan importante para el contexto estratégico2. 

 

A continuación se realizará una caracterización de algunos indicadores importantes a destacar 

del contexto de la Región Pacífico:  

 

Dimensión Socioeconómica 

El Índice de Pobreza Multidimensional revela que el 65,0% de los municipios de la Región 

Pacífico registran porcentajes de pobreza superiores al 33%. Además, el 42,0% de los 

municipios superan el promedio regional de pobreza, situado en el 44%. En comparación con 

los departamentos de Chocó, Cauca y Nariño, el Valle del Cauca no posiciona ningún 

municipio en la escala de municipios con IPM tan altos cómo los otros departamentos. 

 

 

Medición Del Desempeño Municipal -MDM- 

Al examinar la evaluación y comparar el desempeño municipal, se refiere a la gestión de las 

Entidades Territoriales y al logro de resultados en el desarrollo; es decir, al mejoramiento de la 

calidad de vida de la población, considerando las capacidades iniciales de los municipios.  

 

 
2
 Es importante destacar en cumplimiento del artículo 290 del Plan Nacional de Desarrollo “Colombia Potencia 

mundial para la vida”, se establece la formulación de una “Política para el desarrollo integral del Pacífico”, la cual 

se elevará a documento CONPES, como el principal instrumento de gestión para el desarrollo de la región del 

Pacífico Colombiano. 



 

 

Se evidencia que cómo los municipios de la región del Pacífico que se sitúan por debajo del 

promedio regional, fijado en 55 puntos, se resalta la necesidad de mejorar su desempeño como 

entidad territorial. Considerando que el 65.5% de los municipios muestran una Medición del 

Desempeño (MD) con puntajes inferiores a los 55 puntos. 

 

Los municipios priorizados por la RAP para el Valle del Cauca son, Dagua (44,24), Florida 

(33,96), Yotoco (44,9), Ginebra (49,47), Trujillo (50,48), Bugalagrande (51,83), La Victoria 

(54,3), Ulloa (54,76) y Obando (54,82).  

 

Dimensión Ordenamiento Territorial 

Se observa una preocupante situación en cuanto al estado de los Instrumentos de Ordenamiento 

Territorial. Donde el 90% de los municipios tienen sus instrumentos desactualizados y tres 

municipios aún no han formulado su primer instrumento. Es importante destacar, a su vez, 

cómo el Valle del Cauca3 tiene el primer POTD de la región y del país.  

 

Áreas protegidas del SINAP, el 20% del territorio continental de la Región se encuentra bajo 

una figura de protección ambiental y el 67% de las áreas protegidas marinas del país se 

concentran en la región Pacífico.  

 

La mayoría de los municipios de la Región Pacífico son Rurales, diferenciándose en 61 rurales 

y 49 rurales dispersos. Para el Valle del Cauca  están Bugalagrande, Calima, El Dovio, La 

Cumbre, La Victoria, Riofrío, Versalles, Yotoco y en rural disperso están Bolívar, Dagua, El 

Águila, El Cairo. 

 
3 Los municipios focalizados en la RAP que tiene que hacer una dimensión ordenamiento territorial para el Valle del Cauca 

son Buenaventura, El Águila, El Cairo, Florida, Pradera y Versalles. 

 



 

 

 

Esquemas Asociativos Territoriales 

Solo el 56,1% de los municipios de la región hacen parte de uno o hasta dos Esquemas 

Asociativos Territoriales, lo que puede afectar la coordinación y la implementación de políticas 

regionales. 

 

Las asociaciones existentes son:  Asociación De Municipios con 8 municipios que corresponde 

al 62%, seguido de las Regiones Administrativas y de Planificación que es tan solo 1 municipio 

correspondiente al 8% y las Regiones De Planeación Y Gestión son 4 municipios que aportan 

el 31%. 

 

Índice De Densidad Vial Del Pacifico:  

El 40% de los municipios del Chocó no tienen conectividad vial En el Departamento de Nariño 

el 12 % de los municipios no poseen infraestructura vial interconectada en la región. En el 

Cauca el 4% no dispone de esta infraestructura. En el Valle del Cauca los municipios cuentan 

con infraestructura vial interconectada son 7. 

 

Dimensión Paz, Justicia y Gobernanza 

La tasa de homicidios es un indicador crítico en la región, con el 32,6% de los municipios 

presentando tasas superiores al promedio regional; que es de un 54%. Además, el 28,2% de los 

municipios presentan una alta o muy alta incidencia del conflicto armado. 

 

Es importante resaltar que, los municipios con las tasas de homicidios más altas a nivel nacional 

en 2022 son El Águila en el Valle del Cauca, y San José del Palmar en el Chocó, ambos 

pertenecientes a la Región del Pacífico. Aunque ubicados en diferentes subregiones (El Águila 



 

 

en la Andina y San José del Palmar en el Litoral), su posición estratégica ha hecho que la región 

del Pacífico colombiano sea un objetivo para diversos actores políticos y armados. Esto ha 

llevado a una constante amenaza para la estabilidad institucional, con diferentes grupos 

disputando el control político; incluyendo empresas mineras asociadas con paramilitares, 

grupos ilegales ligados al narcotráfico y autoridades estatales que buscan imponer la ley. 

 

Para priorizar municipios desde la RAP, se ha tomado en cuenta el promedio regional de este 

indicador, que es del 54%. Según esto, se identificaron 58 municipios con tasas de homicidios 

superiores al promedio regional, de los cuales 40 pertenecen al Pacífico Andino y 18 al Litoral 

Pacífico. El departamento con mayor cantidad de municipios con desempeño deficiente en este 

indicador es el Valle del Cauca, donde los municipios destacados son,  Caicedonia (55,4), 

Guacarí (55,88), Sevilla (57,6), Jamundí (63,8), El Águila (299,88), Candelaria (69,17), Florida 

(71,56), Ulloa (73,41), Riofrio (76,64), Trujillo (78,04), Cartago (79,12), El Cairo (91,07), La 

Unión (100,19), Alcalá (103,61), Restrepo (109,71), Obando (164,03), Toro (192,18), 

Ansermanuevo (211,03), Guadalajara de Buga (68,17) y Cali;  siguiendo con los departamentos 

en segundo puesto está el Cauca.  

 

Frente a la densidad de cultivos de coca en la Región Pacífica debido a su importancia en el 

contexto actual, la RAP ha tomado, según datos de la ONU hasta el año 2022, información 

importante para la región; donde se albergan 10 de los 15 enclaves productivos de coca del 

país. Enclaves como El Charco Olaya Herrera, Frontera Tumaco, Roberto Payán-Isagualpi, 

Telembí-Cristal, Policarpa-Patía, El Charco-El Turbio, Argelia-El Tambo, Timbiquí-Saija, El 

Naya y el nuevo enclave Timba-Jamundí-Buenos Aires, ubicado en los límites entre Cauca y 

Valle. 

 



 

 

En el modelo de priorización basado en la densidad de cultivos de coca por hectárea 

(densidades entre 1 y 4), los municipios que ocuparon las primeras posiciones fueron, en orden 

de importancia, Tumaco, El Tambo, El Charco, Guapi, Magui, Buenaventura, López de Micay, 

Sipi, Quibdó, el litoral del San Juan y Santa Rosa. Es crucial destacar que el 41% del total 

regional se concentra en Tumaco, El Charco (Nariño) y El Tambo (Cauca), y que de los 178 

municipios de los 4 departamentos; 78 municipios se ven afectados, lo que representa el 43.8% 

de los municipios de la región. 

 

Frente a estos indicadores, se observa que el Valle del Cauca no presenta una densidad clara 

de cultivos ilícitos, pero es importante señalar que en sus fronteras territoriales hay municipios 

que tienen un alto número de cultivos ilícitos por lo que enmarca una alerta y una preocupación 

del rol del departamento en este delito.  

 

Por otro lado, otro tema importante y que ha golpeado fuertemente a la Región Pacífica es el 

conflicto armado. Para el año 2022, el 28.2% de los municipios de la región presentan una 

incidencia alta o muy alta del conflicto armado. Asimismo, el 6.2% de los municipios muestran 

una densidad de cultivos de coca entre 10,000 y 20,000 hectáreas para el mismo año. 

 

Para el Valle del Cauca, el IICA- Índice de incidencia del conflicto armado (IICA, 2021, fuente, 

ONU 2022) es alto para los municipios de Buenaventura (0,19718) El Cairo (0,13330) Jamundí 

(0,11274) San Pedro (0,16411.  

 

Educación 

En cuanto a la educación, el 76,0% de los municipios tienen una cobertura bruta en educación 

media por debajo de la media nacional, y el 45,0% de ellos están por debajo del promedio 



 

 

regional. Además, siete municipios de la franja del litoral presentan déficit tanto en cobertura 

como en calidad educativa. 

 

Salud 

La tasa de mortalidad materna del año 2022 es una preocupación en municipios como Quibdó, 

Tadó, Pasto, Ipiales y Tumaco, que registraron el mayor número de reportes en el año 

estudiado. Además, el 67% de las áreas protegidas marinas del país se encuentran en la región 

Pacífico. 

 

Vivienda 

El déficit cuantitativo de vivienda afecta al 29,0% de los municipios, con valores por encima 

del promedio regional. Además, la mayoría de los municipios son rurales, con 61 rurales y 49 

rurales dispersos. Para el Valle del Cauca, el municipio de Buenaventura (27,18) presenta 

mayor Déficit Cuantitativo de Vivienda (DCV) en el departamento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Territorios para Focalización de Acciones en la Región 

Mapa 2. Indicadores Desarrollo Territorial  



 

 

 

Fuente: RAP, Consolidación De La Región Pacifico, Convergencia Regional Para Una Nueva Gobernanza 

 

 



 

 

La RAP Pacífico pudo destacar el adecuado acceso a las oportunidades, bienes y servicios que 

contribuyen a reducir las brechas sociales y económicas tanto de la población como de las 

regiones. Esto requiere una combinación de vínculos internos y externos entre las regiones, así 

como el impulso de la productividad, competitividad e innovación de los territorios.  

 

Además, es necesario un cambio en las instituciones y la gestión pública para mejorar el 

relacionamiento con la población, donde la confianza juega un papel crucial para identificar y 

abordar las necesidades dentro del marco normativo. 

 

A continuación, se presentarán recomendaciones para el Valle del Cauca, con el propósito de 

impulsar proyectos enfocados en mejorar el departamento. Estas recomendaciones se 

fundamentan en una visión de convergencia entre los programas de gobierno departamentales, 

el Plan Estratégico Regional (PER) y el Plan Nacional de Desarrollo. Se examinan también los 

programas de gobierno de los gobernadores que integran la RAP Pacífico, los cuales 

desempeñan un papel fundamental en la elaboración de los respectivos Planes de Desarrollo 

Territorial para el período 2024-2027. El objetivo es identificar elementos que fomenten 

acciones coordinadas y contribuyan al desarrollo de políticas futuras para la región del Pacífico. 

 

El Plan de Desarrollo para el Valle del Cauca se enfoca en la mejora de infraestructura y la 

gobernanza para un crecimiento equitativo y sostenible. 

 

● Infraestructura y Conectividad: Los proyectos de infraestructura son esenciales para 

la conectividad y el desarrollo económico de la región. 

● Tren del Pacífico - Conexión Corredor Central: Un proyecto ferroviario para 

mejorar la movilidad. 



 

 

● Tren de Cercanías del Valle: Mejora del transporte local y reducción de tiempos de 

viaje. 

● Proyectos Fluviales y Portuarios: Desarrollo de la infraestructura para potenciar el 

comercio. 

● Desarrollo Socioeconómico y Sostenibilidad Ambiental: La innovación y la 

inclusión productiva son claves para el desarrollo económico y la competitividad 

regional. 

● Innovación y Emprendimiento: Fomento de la clusterización y el desarrollo de 

sectores estratégicos. 

● Sostenibilidad Ambiental: Promoción de prácticas que apoyan la economía circular y 

la protección del medio ambiente. 

● Desarrollo Institucional y Participación Ciudadana: Fortalecimiento institucional y 

confianza pública a través de la gestión eficaz y participación democrática. 

 

● Recuperación de Confianza: Estrategias para mejorar la percepción y eficiencia de 

las entidades públicas. 

● Dispositivos Democráticos: Implementación de mecanismos para la participación 

activa de la comunidad. 

La convergencia de los planes de desarrollo busca un impacto positivo en la infraestructura, 

gobernanza, y desarrollo socioeconómico para un futuro sostenible y próspero en el Pacífico 

colombiano. 

 

● Integración de Estrategias: Los planes comparten objetivos comunes para el progreso 

integral de la región. 



 

 

● Enfoque Multidimensional: Se abordan aspectos clave como la infraestructura, la 

gobernanza, y la sostenibilidad ambiental. 

 

Convergencias entre los Programas de Gobierno de los Departamentos que Integran la 

Región Pacifico. 

 

Los programas de gobierno del Cauca, Nariño, Valle del Cauca y Chocó convergen en varios 

proyectos y acciones estratégicas relacionadas con el desarrollo integral y sostenible de sus 

respectivas regiones. Estas convergencias incluyen: 

 

1.Educación: Todos los programas priorizan el acceso a la educación de calidad, incluyendo 

la educación superior y la formación integral de los ciudadanos como un pilar fundamental 

para el desarrollo. 

2. Desarrollo agropecuario: Existe un enfoque común en promover la soberanía alimentaria, 

la protección de semillas autóctonas, el impulso a la economía solidaria y el fortalecimiento de 

las cadenas productivas para generar ingresos en el sector agropecuario. 

3. Turismo sostenible: Los programas buscan promover el turismo responsable, preservando 

la herencia cultural, los recursos naturales y la biodiversidad, con el objetivo de fortalecer una 

ruta turística accesible, atractiva y segura para los visitantes. 

4. Ciencia, tecnología e innovación: Todos los programas enfatizan la importancia de la 

innovación, la protección de la vida y los territorios a través de soluciones productivas y 

comerciales, así como la democratización de la ciencia, la tecnología y la innovación. 

5. Participación ciudadana y derechos humanos: Se promueve la protección de la vida, la 

integridad y los derechos de las personas a través de la participación ciudadana, el 



 

 

fortalecimiento de las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, la construcción 

de acuerdos sociales y la garantía de la convivencia pacífica. 

 

6. Inclusión de la mujer: Todos los programas reconocen la importancia de la inclusión y 

participación de la mujer como eje central del desarrollo y la paz, con acciones prioritarias para 

empoderar a las mujeres en diferentes ámbitos. 

Apuestas de la Región Pacífico:  

 

Unidos por el mar: 

La región del Pacífico se caracteriza por una geografía diversa, dividida en dos cuerpos a ambos 

lados del Cabo Corrientes. Al norte, presenta imponentes acantilados rocosos y bahías, 

mientras que al sur se extiende una llanura inundable con ciénagas y esteros. Esta diversidad 

geográfica influye en la economía regional, ya que los puertos principales, Buenaventura y 

Tumaco, se encuentran en la mitad sur y son vitales para el comercio exterior colombiano.  

 

Estos puertos son fundamentales como puntos de conexión con el mercado internacional, 

especialmente en el Pacífico. Mejorar la conectividad con el interior del país y la región es un 

desafío crucial para aprovechar su importancia estratégica en el comercio con países como 

Australia, China, Corea del Sur, Indonesia, Japón, así como con Canadá, Estados Unidos, 

México, Chile, Perú y Ecuador. 

 

 

 

 

 



 

 

Actividades económicas: 

Las actividades socioeconómicas en la región del Pacífico se centran en varios sectores clave. 

En el Chocó, la pesca y los súper alimentos como el açai y la semilla de sacha inchi son pilares 

estratégicos. Además, la región destaca como proveedora de colorantes naturales y frutas como 

el lulo, la piña y el chontaduro. En el Cauca, el café, el cacao, la acuicultura y el turismo son 

productos estratégicos, junto con frutas como el chontaduro y la fresa. En Nariño, se destacan 

el café, la palma, el cacao y frutas como el banano, aguacate y arándanos.  

 

Por su parte, el Valle del Cauca apuesta por el cacao, el café, productos de panadería y frutas 

como la gulupa y la piña. Además, la pesca artesanal es una fuente importante de ingresos en 

el Pacífico Norte, mientras que la minería artesanal, especialmente de oro, platino y madera, 

contribuye a la economía de Chocó, Nariño y Cauca. 

 

Cultura vibrante: 

La cultura del Pacífico colombiano se distingue por su estrecha relación con la naturaleza, 

manifestada en su gastronomía, artesanías y medicina ancestral. La música tradicional, con 

instrumentos como la marimba y la chirimía, y bailes como el currulao, reflejan la energía y el 

ritmo de la región.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

El Carnaval del Pacífico, con su colorida vestimenta y ambiente festivo, es una celebración 

emblemática. A pesar de los desafíos, la región tiene un gran potencial de crecimiento y 

desarrollo, que se puede potenciar mediante la colaboración regional, la inversión en 

infraestructura y el impulso de sectores estratégicos.  

 

Al aprovechar sus similitudes étnicas, culturales y socioeconómicas, los departamentos de 

Chocó, Nariño, Cauca y Valle del Cauca pueden trabajar en conjunto como un bloque unificado 

para desarrollar oportunidades y ventajas competitivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Mapa 3. Subregionalización para Orientar la Integración Territorial y el Ordenamiento del Territorial 

Fuente: 

RAP, Consolidación De La Región Pacifico, Convergencia Regional Para Una Nueva Gobernanza 

 

 

 



 

 

Es importante ahora comprender los desafíos que tiene la Región pacífico en aspectos cómo, 

ordenamiento territorial, salud, educación, instituciones, infraestructura y medio ambiente.  

 

Desafíos RAP Pacífico :  

 

Fortalecimiento Institucional - Ordenamiento Territorial 

-Ordenamiento territorial de la región pacifico, estableciendo su articulación en los respectivos 

planes de desarrollo departamentales. 

-Implementación de la infraestructura de datos espaciales (IDE Pacifico) - Cauca, Chocó, 

Nariño, Valle del Cauca 

-Gobernanzas territoriales alrededor del agua y los bosques, restauración ecológica y economía 

de la biodiversidad (forestal, turismo y bioeconomía). 

-Restauración ecológica en zonas estratégicas de descarga hídrica - Cauca, Chocó, Nariño, 

Valle del Cauca. 

-Fortalecimiento de las capacidades técnicas y administrativas de las entidades territoriales, 

esquemas asociativos y organizaciones étnico-comunitarias, de los departamentos de Cauca, 

Chocó, Nariño y Valle del Cauca. 

-Revitalización de los centros históricos y bienes de interés cultural, para vincularlos al 

desarrollo turístico y a la memoria colectiva e histórica. 

-Canal interoceánico, sea férreo o acuático. 

-Red de Puertos del Pacifico especializándose para que se complementen. 

 

- Dragado de mantenimiento de canal de acceso al puerto de Buenaventura. 

- Seguridad fluvial y marítima en el litoral y continente que disminuya la presión de los grupos 

al margen de la ley. 

 



 

 

- Formulación del Plan Regional de Transporte Intermodal del Pacífico. 

-Estudios y diseños para un sistema de infraestructura de transporte férreo, marítimo, terrestre 

fluvial y aéreo para la integración regional - Cauca, Chocó, Nariño, Valle del Cauca. 

-Sistema de transporte intermodal para el departamento del Valle del Cauca. 

-Sistema Estratégico de Transporte Público (SETP) para la ciudad de Palmira. 

-Estrategia de fronteras, terrestres y marítimas, para ello se activarán todos los instrumentos de 

carácter binacional a los cuales se les hará seguimiento permanente desde el sector defensa. 

-Construcción de una marca territorial con enfoque de marketing para impulsar la participación 

ciudadana en la Región Pacífico. 

-Desarrollo e implementación de un ecosistema textil, de confección y diseño de moda 

"pacifico es moda en alta costura y diseño", en la región pacífica colombiana. 

-Implementación de los Centros de Desarrollo Productivo ZASCAs. 

-Cultivo de caña productora del viche y su transformación, en todo el Pacifico. 

-Asistencia técnica y empresarial con perspectiva asociativa e intercultural para la producción 

y comercialización del viche en el litoral Pacífico Colombiano, Valle del Cauca, Cauca, Chocó, 

Nariño. 

 

 

 

-Fortalecimiento de la economía popular y solidaria en la región pacifico colombiana, Cauca, 

Chocó, Nariño, Valle del Cauca. 



 

 

 

-Implementación del Cultivo Tecnificado de Cáñamo de Cannabis con uso Industrial, para la 

generación de ingresos e inclusión productiva del pequeño agricultor en torno a la economía 

campesina, familiar y comunitaria (ECFC). 

 

-Construcción del centro deportivo de alto rendimiento del Valle del Cauca. 

 

-Conformación de un distrito minero y construir y consolidar las políticas mineras junto con la 

Asamblea Popular. 

-Construcción de nueva torre de control, ampliación de terminal de pasajeros y de 

parqueaderos del Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón (Cali). 

Educación :  

Educación de calidad para disminuir las desigualdades y brindar oportunidades para vivir bien, 

teniendo en cuenta la diversidad y pluralidad de la región.  

-Revolución educativa. Sedes universitarias en el Litoral Pacífico. 

-Multicampus Tumaco, Barbacoas, La Vega, Guapi, Tuluá, Agua Blanca, Jamundí, Medio 

Baudó, Riosucio y San Juan. 

- Construcción de la sede de la Universidad del Valle en el municipio de Tuluá. 

- Complejo educativo de educación superior- Jamundí. 

 

- Implementar escuelas artísticas para la paz y la reconciliación en el departamento del Cauca 

en el marco de los territorios culturales, creativos y de los saberes (TCCS), del sistema  

nacional de formación artística, cultural para la convivencia y la paz y el sistema nacional de 

circulación de las culturas, las artes y los saberes. 

-Implementación del Plan Decenal de Lenguas Nativas en Colombia. 



 

 

- Ampliar la jornada para que ingresen las maestras de artísticas y deporte en el marco de la 

formación integral. 

- Obras contratadas en 16 zonas comunitarias para la paz, que beneficiará la conectividad de 

las escuelas y proporcionarán wifi para las comunidades. 

-Conectividad en los municipios PDET. 

-Obras TIC 

-Fortalecimiento de la Calidad Educativa a través de aprovechamiento de herramientas 

tecnológicas de aprendizaje en las instituciones educativas oficiales, Cauca, Chocó, Nariño, 

Valle del Cauca 

 

Salud:  

- Sistema de salud universal que garantice los derechos, que sea preventivo y se adecue a las 

condiciones diversas del territorio.  

-Hospitales para Tumaco, Buenaventura y Quibdó. 

-Remodelación y dotación del Hospital de Buenaventura (Luis Ablanque de la Plata). 

-Red de hospitales del litoral y en los territorios marginales afectados por el conflicto armado 

en el marco de la interoperabilidad, con el barco hospital para prestación de servicios móviles 

de salud. 

 

 

Infraestructura vial:  

- Construcción calzada bidireccional sencilla del corredor Buenaventura – Novita. 

- Estructuración y adjudicación de la conexión férrea entre Buenaventura y el Corredor Férreo 

Central (Dorada - Santa Marta). 

-Programa de intervención de infraestructura aeroportuaria y de servicios aéreos esenciales. 



 

 

-Tren de cercanías del Valle del Cauca. 

-Vía Mulaló – Loboguerrero. 

-Pavimentación y mantenimiento de las vías regionales de la zona rural de Buenaventura, 

ubicadas en las comunidades. 

-Caminos Comunitarios para la Paz, 25 convenios con Juntas de Acción Comunal 

aproximadamente y para comunidades NARP e indígenas. 

-Estructuración del tramo Belén de Novita - Cartago, con vigencias futuras. 

-Programa de caminos comunitarios para la paz total. 

 

Biodiversidad :  

-Restauración ecológica de los resguardos indígenas, y la conservación de las áreas ambientales 

para la restauración del agua y de las cuencas hidrográficas. 

-Restauración ecológica en los territorios colectivos y ancestrales de comunidades 

afrodescendientes. 

-Reforestación de bosques y ríos afectados por la minería en el municipio de Sipí. 

-Desarrollo de iniciativas en soluciones basadas en la naturaleza con las comunidades, el sector 

productivo y el académico, que permitan mitigar los efectos del cambio climático asociados a 

la desertificación de las áreas de la cuenca del Río Cauca 

-Desarrollo de bioproductos a partir de la biodiversidad. 

 

-Plan maestro en temas de participación ambiental entre las comunidades ribereñas del Océano 

Pacífico. 

-Aprovechamiento de la biomasa residual para la generación de bioinsumos o valoración 

energética (agrofertilizantes, compostaje, alimentación animal). 

-Venta de certificados de carbono para comunidades étnicas del Pacifico 



 

 

Corazón Pazcífico: Uniendo Cultura y Desarrollo en el Pacífico Colombiano 

-Plan de restauración de la cuenca alta del Río Cauca. 

-Construcción del tratamiento secundario de la PTAR Cañaveralejo. 

-Construcción de los alcantarillados en los corregimientos de Palmaseca, el Bolo de San Isidro, 

Rozo y La Dolores de Palmira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Articulación Plan Estratégico Región Administrativa y Planeación 

Pacífico -Plan Desarrollo Departamental 

Tabla 10. Línea Estratégica 1. Valle Competitivo e Innovador  

PER_ RAP Pacífico Plan de Desarrollo Departamental 

Hecho Regional Proyecto Programa Subprograma 

 EJE 2. Desarrollo 

socioeconómico 

 

Construcción de complejos 

industriales para la 

Articulación sostenible de la 

madera 

 

Fortalecimiento de la cadena 

turística del Pacífico, basada en 

la construcción de rutas 

regionales a partir de la oferta 

de turismo agroecológico, 

cultural, religioso, ambiental, 

de aventura, mar y playa, 

negocios, salud y belleza de la 

región  

 

Fortalecimiento de la red de 

plazas de mercado de la región 

Pacífico como activo 

gastronómico, cultural y 

turístico de la región 

 

Constitución de los corredores 

turísticos y agroindustriales 

Esmeraldas – Tumaco y Quito 

– Cali. 

VallEmplea 

 

 

 

Generación y 

formalización del 

empleo 

 

 

ValleInn + 

HR2. Reorientación 

económica, integración 

productiva y competitividad 

regional conforme a la 

vocación de los territorios (2. 

Desarrollo socioeconómico 

(p. 222) 

Programa 1. Inclusión 

productiva, seguridad 

alimentaria y competitividad 

rural (p.223) 

 

Programa 2. Innovación, 

emprendimiento y 

clusterización de los sectores 

estratégicos con vocación de 

mercado (p.223). 

 

Elevando la 

competitividad 

 

Valle Potencia en CTeI 

H.R.2.  Creación y puesta en 

marcha de las Zonas de 

Agricultura Sostenible en la 

región Pacífico;  

Construcción y/o 

mejoramiento de distritos de 

riego y/o drenaje para el 

fortalecimiento de las cadenas 

productivas regionales 

 

Construcción de complejos 

industriales para la 

Articulación sostenible de la 

madera; entre otros 

Agricultura del 

Futuro con 

Arraigo en su 

historia 

Infraestructura 

productiva y 

comercialización del 

Agro 

 



 

 

PER_ RAP Pacífico Plan de Desarrollo Departamental 

Hecho Regional Proyecto Programa Subprograma 

 

 

1. Creación y puesta en marcha de 

las Zonas de Agricultura 

Sostenible en la región 

Pacífico  

2. Reducción de la huella hídrica 

de la agroindustria de la región 

Pacífico  

3. Creación de la red de 

agroparques frutícolas en la 

región Pacífico 

Fortalecimiento de la 

competitividad regional 

 

0. Diseño e 

implementación de un modelo 

de producción socio-

empresarial incluyente. 

0. Creación y dotación 

del banco regional de 

maquinaria agrícola para el 

desarrollo y adecuación de 

suelos. 

0. Fortalecimiento de las 

instancias encargadas del 

posicionamiento y atracción de 

inversiones para la región 

Pacífico. 

0. Realizar estudios y 

diseños para la construcción de 

plantas de balanceados para el 

desarrollo de las actividades 

avícolas, piscícolas y 

pecuarias. 

0. Constitución de la red 

logística y de comercialización 

agropecuaria de la Región 

Pacífico - Agencia Pacífico -. 

0. Sofisticación, 

diversificación y 

fortalecimiento de los clústeres 

regionales. 

0. Creación de la red de 

astilleros del Pacífico. 

0. Diseño e 

implementación de una 

estrategia para la articulación 

digital de los procesos 

productivos de las micro, 

pequeñas y medianas empresas 

Elevando la 

Competitividad 

Competitividad 

Territorial e 

Internacionalización 
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que favorezcan su acceso a 

nuevos mercados. 

0. Fortalecimiento de las 

instancias encargadas de 

liderar y coordinar las 

estrategias de competitividad e 

innovación en los 

departamentos en el marco del 

SNCI. 

0. Formalización de la 

pequeña y mediana minería en 

la región Pacífico a través de 

figuras establecidas en la 

normativa vigente. 

0. Creación y puesta en 

marcha de la escuela de 

orfebres del Pacífico. 

0. Formulación e 

implementación de la 

estrategia regional de 

formación en CTI y áreas 

prioritarias para el fomento de 

la competitividad de la región 

Pacífico. 

0. Para la financiación, 

se presenta alineación de 

proyectos del PER con la 

estrategia “Un entorno propicio 

para el empleo y el 

crecimiento” de la Línea 

estratégica 1. 

0. Fortalecimiento de 

capacidades para el diseño, 

formulación y ejecución de 

proyectos financiados con 

recursos del Sistema General 

de Regalías. 

HR5. Modernización del 

sistema logístico y 

multimodal intra e 

interregional  

 

(Eje 5. Infraestructura vial, 

logística y multimodal (p. 

280) 

Programa 1. Alianzas 

estratégicas y desarrollo 

institucional (p. 281) 

 

Programa 2. Infraestructura 

vial y conectividad regional (p. 

281): 

Formulación del Plan de 

transporte intermodal en la 

región Pacífico 

 

Terminación del corredor en 

doble calzada entre Cali – 

Elevando la 

Competitividad 

Red vial 

Departamental 
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Rumichaca, como parte de vía 

internacional Panamericana 

 

Finalización de la vía Mulaló – 

Loboguerrero 

 

Estudios, diseños y 

pavimentación del corredor 

vial estratégico que comunica 

Condoto (chocó) con Cartago 

(Valle del Cauca)  

 

Mejoramiento y pavimentación 

de los tramos de vía que 

comunica a las comunidades de 

El Guamo (Carmen del Darién) 

- Mutatá (Antioquia)  

 

Estudios y diseños para la 

ampliación de la vía Candelaria 

(Valle) – Miranda (Cauca)  

 

Programa 3. Programa 

infraestructura aeroportuaria 

(p. 281):   

Ampliación del aeropuerto 

Alfonso Bonilla Aragón 

(Palmira) 

 

Ampliación de la capacidad de 

carga del aeropuerto de Santa 

Ana en Cartago 

 

Programa 4. Infraestructura 

marítima y fluvial (p. 281): 

Gestión de recursos para el 

dragado y mejoramiento de la 

infraestructura del puerto de 

Buenaventura. 

  

Implementación del Plan 

Maestro de conectividad 

marítima y fluvial del litoral 

Pacífico  

 

Obras de dragado, 

señalización, despalizada y 

destronque de las vías fluviales 

y marítimas (Esteros)  

 

Programa 5. Infraestructura 

ferroviaria (p. 281): 

Construcción del tren de 

cercanías del Valle del Cauca 

(Jamundí, Cali, Yumbo, 

Palmira); entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infraestructura y 

servicios de transporte 

aéreo 

 

 

 

 

 

Infraestructura de 

transporte fluvial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infraestructura de 

transporte férreo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valle Innovador 
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Rehabilitación y mejoramiento 

del corredor Ferroviario 

Popayán – Cali 

 

Rehabilitación de la red 

ferroviaria Buenaventura - La 

Felisa (Caldas)  

 

Programa 6. Infraestructura 

logística y multimodal (p. 

281)) EJE 5. Infraestructura 

vial, logística y multimodal:  

 

Formulación del Plan de 

transporte intermodal en la 

región Pacífico 

 

Construcción del CAEB de 

Buenaventura  

 

Ampliación de la capacidad de 

carga del aeropuerto de Santa 

Ana en Cartago 

 

Optimización, mejoramiento y 

ampliación de la red de 

aeródromos que conecte los 

municipios del litoral Pacífico  

 

Ampliación del aeropuerto 

Alfonso Bonilla Aragón 

(Palmira 

 

Implementación del Plan 

Maestro del aeropuerto de 

Buenaventura 

 

Diseño e implementación del 

proyecto Cultura- Puerto para 

el fortalecimiento integral de 

los puertos de Buenaventura y 

Tumaco  

 

Gestión de recursos para el 

dragado y mejoramiento de la 

infraestructura del puerto de 

Buenaventura. 

 

Implementación del Plan 

Maestro de conectividad 

marítima y fluvial del litoral 

Pacífico  

 

Estudios, diseños y gestión de 

recursos para la construcción 

de un muelle multimodal en 

Buenaventura 
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Corredor Intermodal Pacífico- 

Orinoquía 

 

HR6. Consolidación de un 

sistema urbano-regional 

integrado, inclusivo, seguro y 

resiliente 

EJE 6. Ciudades y 

asentamientos 

 

EJE 6. Ciudades y 

asentamientos 

Elevando la 

Competitividad 

Rutas Seguras 

HR6. Consolidación de un 

sistema urbano-regional 

integrado, inclusivo, seguro y 

resiliente (p.190),  

Eje 6. Ciudades y 

asentamientos 

Programa 4. Conectividad 

digital para la integración 

regional y TIC (p. 315): 

 

Ampliación de la cobertura de 

servicios de internet satelital en 

municipios apartados de la 

región.   

 

Ampliación de la 

infraestructura de fibra óptica 

en los municipios del Pacífico; 

Formulación del Plan de 

transporte intermodal en la 

región Pacífico 

 

El Valle a otro 

nivel digital 

Transformación 

Digital para la Gestión 

Pública 

A Escala 

interregional  (Apuesta 

supone superar la visión 

tradicional de desarrollo 

enmarcada en la competencia 

regional) 

Sobre la base de la producción 

de materias primas y 

mercancías con bajo nivel de 

valor agregado y apunta a la 

diversificación, sofisticación y 

complementariedad de los 

sectores productivos, las 

cadenas de valor y la 

consolidación de clústeres 

regionales, conforme a las 

dinámicas y demandas del 

mercado nacional e 

internacional 

Elevando la 

Competitividad 

Competitividad 

Territorial e 

Internacionalización 

En términos funcionales: 

 

Se identifican 3 zonas 

estratégicas para la 

integración y convergencia 

regional, en donde los 

departamentos que integran 

la RAP Pacífico ocupan un 

lugar central en la prestación 

de servicios” y la zona en la 

que se clasificó el Valle del 

Cauca es la Región Valle del 

Cauca – Eje Cafetero,  

la cual cuenta con importantes 

proyectos para el desarrollo del 

transporte intermodal y 

ferroviario, en donde sobresale 

la recuperación de la red férrea 

del Pacífico con los ramales 

Zarzal – La Tebaida y Zarzal–

Cartago-La Virginia, 

 

Ampliación de las zonas 

francas, el dragado del canal de 

acceso del Puerto de 

Buenaventura, la construcción 

del Complejo de Actividades 

Económicas de Buenaventura 

(CAEB), 

 

Optimización del aeropuerto de 

Cartago, proyectos que 

Elevando la 

Competitividad 

Competitividad 

Territorial e 

Internacionalización 
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aumentan su relevancia con la 

entrada en funcionamiento del 

túnel de la línea, que reduce los 

tiempos y la distancia entre la 

región y el centro del país 

 

cuenta con la presencia y 

desarrollo de importantes 

clústeres de turismo, belleza, 

excelencia clínica, industria 

agroalimentaria, moda, 

metalmecánica, entre otros, 

que la posiciona como una de 

las regiones con mayor 

potencial del país 

HR6. Consolidación de un 

sistema urbano-regional 

integrado, inclusivo, seguro y 

resiliente 

 

Eje 6. Ciudades y 

asentamientos 

  

Actualización de la 

información geográfica y 

catastral de la Región Pacífico 

a escalas 1:25000 para zonas 

rurales 

1:5000 para centros poblados y 

ciudades 

 

Implementación del catastro 

multipropósito en los 

municipios de la región 

El Valle a otro 

Nivel Digital 

Centro de Inteligencia 

Territorial - IDEE 

Valle 

Fuente: Elaboración propia a partir del PER_ RAP Pacífico. Subdirección de Ordenamiento y Desarrollo Regional. 

Departamento Administrativo de Planeación Departamental, Gobernación del Valle del Cauca  

 
Tabla 11. Línea Estratégica 2. Territorio Social y Equitativo  

PER_ RAP Pacífico Plan Departamental 

Hecho Regional Proyecto Programa Subprograma 

HR4: Fortalecimiento de las 

capacidades técnicas y 

administrativas de las 

entidades territoriales, 

esquemas asociativos y 

organizaciones étnico-

comunitarias 

Constitución y 

fortalecimiento de esquemas 

asociativos subregionales en 

y desde la región Pacífico 

  

2.1 Instituciones fortalecidas 

acciones efectivas para 

superación de la pobreza y la 

desigualdad departamental 

El Valle arrulla a la 

Primera Infancia 

El Valle protege la 

Diversidad 

Garantía de derechos 

humanos a los diferentes 

grupos poblacionales 



 

 

HR2. Reorientación 

económica, integración 

productiva y competitividad 

regional 

Diseño e implementación de 

un modelo de producción 

socio-empresarial 

incluyente 

2.2. La innovación social 

Vallecaucana para un 

desarrollo multidimensional 

Prosperidad Social con 

Enfoque Diferencial 

Vida Digna para 

Población Vulnerable 

Recreación para todos 

HR6. Consolidación de un 

sistema urbano-regional 

Cualificación del Hábitat en 

los centros urbanos de la 

región 

2.3. Desafíos para un Valle 

justo y equitativo 

Territorio Seguro para la 

Diversidad 

 Economía Campesina 

  

  

  

  

  Asociatividad para la 

producción campesina 

  Acceso a soluciones de 

vivienda 

  Ruta Rosa 

HR2. Reorientación 

económica, integración 

productiva y competitividad 

regional 

Fortalecimiento de las 

instancias encargadas del 

posicionamiento y atracción 

de inversiones para la región 

Pacifico 

  

2.4. Educación para el 

desarrollo social en el Valle 

del Cauca 

Calidad, cobertura y 

fortalecimiento de la 

educación inicial, 

preescolar, básica y 

media 

Calidad y fomento de la 

educación superior 

Conectividad de las 

Instituciones Educativas 



 

 

HR6. Consolidación de un 

sistema urbano-regional 

Diseño de un 

Modelo  Integral de 

Atención en Salud con 

enfoque diferencial para la 

región Pacífico 

 

2.5. Salud con enfoque 

territorial 

Inspección, vigilancia y 

control de la prestación 

del servicio de salud 

Prevención y Promoción 

en Salud 

Aseguramiento y 

prestación integral de 

servicios de salud 

Fuente: Elaboración propia a partir del PER_ RAP Pacífico. Subdirección de Ordenamiento y Desarrollo Regional. 

Departamento Administrativo de Planeación Departamental, Gobernación del Valle del Cauca  

 

Tabla 12. Línea Estratégica 3. Valle Biodiverso, Cultural e Incluyente  

PER_ RAP Pacífico Plan Departamental 

Hecho Regional Proyecto Programa Subprograma 

HR1. Reconstrucción del 

tejido social y 

fortalecimiento de las 

identidades territoriales. 

Mejoramiento de la infraestructura 

física para el desarrollo de 

actividades deportivas y de 

recreación 
Valle Oro puro para 

todos los 

Vallecaucanos 

Valle tierra dulce de 

campeones 

Construcción de centros de alto 

Rendimiento y Tecnificación 

deportiva 

Fortalecimiento de las ligas 

deportivas en los departamentos de 

la región 

HR1. Reconstrucción del 

tejido social y 

fortalecimiento de las 

identidades territoriales. 

Gestión de denominaciones de 

Origen de productos regionales con 

alto valor patrimonial 

Identidad Cultural 

Vallecaucana 

Gestión y apropiación 

social del Patrimonio 

Cultural 

Diseño e implementación de la 

estrategia regional de Industrias 

culturales y creativas 
Fomentoa la cultural, el 

arte y la lectura 
HR4. Fortalecimiento de las 

capacidades 

Fortalecimiento de los procesos de 

integración cultural, económica y 

ambiental entre la región Pacífico 

con el Ecuador y Panamá. 

HR2. Reorientación 

económica, integración 

productiva y competitividad 

regional 

Investigación de los recursos 

marinos en el Pacífico colombiano. 

Valle, biodiversidad 

y resiliencia 

Ecosistemas marinos del 

Valle 

HR3. Protección, 

restauración y uso 

sostenible de la 

biodiversidad y los 

ecosistemas estratégicos 

Conservación, protección y 

restauración de las fuentes hídricas 

que abastecen los sistemas de 

acueductos en los municipios. 

Biodiversidad, valle, ríos 

y montañas 

Planificación y ordenamiento de las 

zonas de Reserva Forestal en la 

región Pacífico 
Adquisición de áreas para la 

conservación del recurso hídrico. 
Evaluación, diseño y desarrollo de 

proyectos de pagos por servicios 

ambientales asociados al agua en 

microcuencas abastecedoras del 

recurso hídrico, bajo modelos de 

asociativos de acueductos locales y 

regionales 
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Formular e implementar la estrategia 

Ciudades Bajas en Carbono y 

Resilientes 

Gestión Integral del 

Cambio Climático 

Formular e implementar un 

programa regional de educación 

ambiental. 

Educación Ambiental 

para la sostenibilidad 

HR6. Consolidación de un 

sistema urbano-regional 

 

Evaluación y adaptación de 

tecnologías para la generación y uso 

de energías alternativas (solar, 

eólica, etc.). 

Ruta de descarbonización 

Construcción y mejoramiento de los 

sistemas de acueducto y 

alcantarillado en las principales 

ciudades del litoral Pacífico 
Agua confiable por el 

cuidado de las cuencas 

Cauca y Pacífico 

Ampliación y/o Mejoramiento de los 

acueductos urbanos de la región. 

Diseño e implementación de un 

modelo de gestión integral de 

residuos sólidos en las principales 

cabeceras del Pacífico 

HR1. Reconstrucción del 

tejido social y 

fortalecimiento de las 

identidades territoriales. 

Estrategia para la recuperación de la 

identidad cultural y posicionamiento 

a través de la construcción de la 

Marca Pacífico 
El Valle del Cauca, 

destino turístico 
Viájate el Valle 

HR4. Fortalecimiento de las 

capacidades 

Constitución de los corredores 

turísticos y agroindustriales 

Esmeraldas – Tumaco y Quito - Cali 

Fuente: Elaboración propia a partir del PER_ RAP Pacífico. Subdirección de Ordenamiento y Desarrollo Regional. 

Departamento Administrativo de Planeación Departamental, Gobernación del Valle del Cauca  

 

Tabla 13. Línea Estratégica 4. Valle Territorio de Vida   

 

PER _ RAP Pacífico Plan Departamental 

Hecho Regional Eje proyecto Programa Subprograma 

HR1. Reconstrucción 

del tejido social y 

fortalecimiento de las 

identidades 

territoriales 

Eje 1. Identidad 

Cultural y Paz 

Territorial 

Implementación de 

laboratorios de paz en los 

territorios afectados por el 

conflicto armado no 

priorizados 

 por los PDET 

42. Paz Territorial 424. Justicia 

Transicional 

HR1. Reconstrucción 

del tejido social y 

fortalecimiento de las 

identidades 

territoriales 

Eje 1. Identidad 

Cultural y Paz 

Territorial 

Promoción de espacios de 

diálogo y memoria que 

aporte a la construcción de 

paz desde las miradas y 

sentires de las mujeres de 

la región Pacífico 

42. Paz Territorial 423. Inclusión 

social y productiva 

para la población 

afectada por el 

conflicto 

HR1. Reconstrucción 

del tejido social y 

fortalecimiento de las 

identidades 

territoriales 

Eje 1. Identidad 

Cultural y Paz 

Territorial 

Implementación de un 

programa regional para el 

diálogo social, la 

convivencia, la prevención 

y resolución de conflictos 

42. Paz Territorial 422. Convivencia 

para la Paz 

HR1. Reconstrucción 

del tejido social y 

fortalecimiento de las 

Eje 1. Identidad 

Cultural y Paz 

Territorial 

Implementación de la 

cátedra de 

 paz con énfasis en niñez y 

42. Paz Territorial 425. Promoción de 

Derechos Humanos 

y DIH 
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identidades 

territoriales 

juventud de la región 

Pacífico 

HR1. Reconstrucción 

del tejido social y 

fortalecimiento de las 

identidades 

territoriales 

Eje 1. Identidad 

Cultural y Paz 

Territorial 

Acompañar los procesos 

de retorno y reubicación 

en el marco de la 

reparación integral a las 

víctimas del 

desplazamiento forzado 

42. Paz Territorial 421. Atención, 

asistencia  y 

reparación integral a 

las víctimas 

HR1. Reconstrucción 

del tejido social y 

fortalecimiento de las 

identidades 

territoriales 

Eje 1. Identidad 

Cultural y Paz 

Territorial 

Diseño e implementación 

de una estrategia integral 

de seguridad para las 

zonas con mayores índices 

de violencia e inseguridad 

en la región 

41. Valle Seguro 412. Plan Integral 

de Seguridad y 

Convivencia 

Ciudadana - PISC 

HR1. Reconstrucción 

del tejido social y 

fortalecimiento de las 

identidades 

territoriales 

Eje 1. Identidad 

Cultural y Paz 

Territorial 

Implementación del 

sistema de videovigilancia 

en corredores estratégicos 

(terrestres, marinos y 

fluviales) de la región 

Pacífico 

41. Valle Seguro 411. Convivencia y 

Seguridad 

Ciudadana 

HR1. Reconstrucción 

del tejido social y 

fortalecimiento de las 

identidades 

territoriales 

Eje 1. Identidad 

Cultural y Paz 

Territorial 

Diseño e implementación 

de programas 

 de estabilización de las 

familias 

 desplazadas residentes en 

los centros urbanos 

regionales 

42. Paz Territorial 421. Atención, 

asistencia  y 

reparación integral a 

las víctimas 

HR1. Reconstrucción 

del tejido social y 

fortalecimiento de las 

identidades 

territoriales 

Eje 1. Identidad 

Cultural y Paz 

Territorial 

Diseño de protocolos para 

la protección y seguridad 

de líderes sociales, 

defensores de derechos 

humanos y comunidades 

vulnerables. 

42. Paz Territorial 424. Justicia 

Transicional 

HR1. Reconstrucción 

del tejido social y 

fortalecimiento de las 

identidades 

territoriales 

Eje 1. Identidad 

Cultural y Paz 

Territorial 

Prevención del 

reclutamiento forzado a 

Niños, Niñas y 

Adolescentes. 

41. Valle Seguro 413. Seguridad con 

Derechos 

HR2. Reorientación 

económica, 

integración 

productiva y 

competitividad 

regional 

Eje 2. Desarrollo 

socioeconómico 

Ordenamiento marino- 

costero para el uso 

sostenible del océano 

Pacífico 

43. Ordenamiento 

Territorial 

431. Ordenamiento 

territorial y 

desarrollo urbano 

HR3. Protección, 

restauración y uso 

sostenible de la 

biodiversidad y los 

ecosistemas 

estratégicos 

Eje 3. Sostenibilidad 

ambiental 

Acompañamiento en la 

implementación de los 

planes departamentales de 

ordenamiento territorial. 

43. Ordenamiento 

Territorial 

431. Ordenamiento 

territorial y 

desarrollo urbano 
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HR3. Protección, 

restauración y uso 

sostenible de la 

biodiversidad y los 

ecosistemas 

estratégicos 

Eje 3. Sostenibilidad 

ambiental 

Actualización de la 

información geográfica y 

catastral de la Región 

Pacífico a escalas 1:25000 

para zonas rurales, 1:5000 

para centros poblados y 

ciudades. 

43. Ordenamiento 

Territorial 

431. Ordenamiento 

territorial y 

desarrollo urbano 

HR3. Protección, 

restauración y uso 

sostenible de la 

biodiversidad y los 

ecosistemas 

estratégicos 

Eje 3. Sostenibilidad 

ambiental 

Formulación e 

implementación de los 

planes de manejo y 

ordenamiento de cuencas 

de ríos estratégicos. 

43. Ordenamiento 

Territorial 

431. Ordenamiento 

territorial y 

desarrollo urbano 

HR3. Protección, 

restauración y uso 

sostenible de la 

biodiversidad y los 

ecosistemas 

estratégicos 

Eje 3. Sostenibilidad 

ambiental 

Conservación, protección 

y restauración de las 

fuentes hídricas que 

abastecen los sistemas de 

acueductos en los 

municipios. 

43. Ordenamiento 

Territorial 

431. Ordenamiento 

territorial y 

desarrollo urbano 

HR3. Protección, 

restauración y uso 

sostenible de la 

biodiversidad y los 

ecosistemas 

estratégicos 

Eje 3. Sostenibilidad 

ambiental 

Planificación y 

ordenamiento de las zonas 

de Reserva Forestal en la 

región 

 Pacífico 

43. Ordenamiento 

Territorial 

431. Ordenamiento 

territorial y 

desarrollo urbano 

HR3. Protección, 

restauración y uso 

sostenible de la 

biodiversidad y los 

ecosistemas 

estratégicos 

Eje 3. Sostenibilidad 

ambiental 

Formulado el plan de 

ordenación y manejo de la 

Unidad Ambiental Costera 

del Pacífico 

43. Ordenamiento 

Territorial 

431. Ordenamiento 

territorial y 

desarrollo urbano 

HR3. Protección, 

restauración y uso 

sostenible de la 

biodiversidad y los 

ecosistemas 

estratégicos 

Eje 3. Sostenibilidad 

ambiental 

Formulación del Plan de 

Ordenamiento Regional 

del Pacífico. 

43. Ordenamiento 

Territorial 

431. Ordenamiento 

territorial y 

desarrollo urbano 

HR4. Fortalecimiento 

de las capacidades 

Eje 3. Gobernanza 

territorial e 

integración 

fronteriza 

Fortalecimiento del 

Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión 

MIPG en las entidades 

territoriales de la región 

Pacífico. 

45. Un Gobierno 

Más Moderno y 

Transparente 

451. Gobierno al 

Alcance de Todos 

HR4. Fortalecimiento 

de las capacidades 

Eje 3. Gobernanza 

territorial e 

integración 

fronteriza 

Constitución y 

fortalecimiento de 

esquemas asociativos 

subregionales en y desde 

la región Pacífico. 

43. Ordenamiento 

Territorial 

431. Ordenamiento 

territorial y 

desarrollo urbano 

HR4. Fortalecimiento 

de las capacidades 

Eje 3. Gobernanza 

territorial e 

Conectividad y acceso a 

plataformas del estado 

45. Un Gobierno 

Más Moderno y 

Transparente 

451. Gobierno al 

Alcance de Todos 
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integración 

fronteriza 

para la atención al 

ciudadano. 

HR4. Fortalecimiento 

de las capacidades 

Eje4. Gobernanza 

territorial e 

integración 

fronteriza 

Fortalecimiento de la 

gestión fiscal de las 

entidades territoriales de la 

región Pacífico. 

4.4 Sostenibilidad 

fiscal 

441. Saneamiento 

Fiscal y Financiero 

del Departamento 

Fuente: Elaboración propia a partir del PER_ RAP Pacífico. Subdirección de Ordenamiento y Desarrollo Regional. 

Departamento Administrativo de Planeación Departamental, Gobernación del Valle del Cauca  



 

 

CONTEXTOS ESTRATÉGICOS 

MICROREGIONALES 

 

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación de la Gobernación del Valle del Cauca. 

 



 

 

DIAGNÓSTICO MICRORREGIÓN CENTRO TULUÁ - VALLE 

DEL CAUCA 

Mapa 4.  - Microrregión Centro Tuluá  

 

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación de la Gobernación del Valle del Cauca. 

 

Según las proyecciones demográficas del Censo Nacional de Población y Vivienda CNPV 

2018 y GEIH del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas DANE a 2024, la 

Microrregión Centro Tuluá está conformada por los municipios de Andalucía (23.029 



 

 

habitantes), Bugalagrande (26.121 habitantes), Riofrío (15.991 habitantes), San Pedro (18.136 

habitantes), Trujillo (19.748 habitantes) y Tuluá (232.775 habitantes), con una población total 

de 335.800 habitantes, donde el 51,82% de ésta, son mujeres y 48,18% son hombres. 

Evidenciándose, además, una mayor concentración en un rango de edad comprendido entre 5-

9 y 30-34 años, en comparación con la población dependiente (>60).  

Gráfico 1. Caracterización Población Microrregión Centro Tuluá 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaborado por la Subdirección de Estudios Socioeconómicos de Ciencia, Tecnología e Innovación – Departamento Administrativo de 

Planeación. 
 

En cuanto a grupos poblacionales, la Microrregión Centro Tuluá, 25.494 de sus habitantes, es 

decir, el 7,62% de la población total de la microrregión se autorreconoce como Negro, Mulato, 

Afrodescendiente, seguido de la población indígena, con 2.037 habitantes (0,61%), mientras 

que el 91,76% no se autorreconoce dentro de algún grupo étnico. 

Gráfico 2. Autorreconocimiento Étnico Microrregión Centro Tuluá 
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Fuente: Elaborado por la Subdirección de Estudios Socioeconómicos de Ciencia, Tecnología e Innovación – Departamento Administrativo de 

Planeación de la  

 

POTENCIALIDADES: 

Cultivos Ideales: La región es propicia para el cultivo de sorgo, caña de azúcar, algodón y 

café, lo que ofrece oportunidades significativas para el desarrollo agrícola y económico. 

Desempeño Fiscal: Tuluá destaca con un sólido índice de desempeño fiscal del 68,02%, lo que 

indica una gestión financiera relativamente eficiente y estable. Esta cifra sugiere una base 

sólida para el crecimiento económico y la inversión en la región, a pesar de que varios 

municipios como Andalucía, Sans Pedro y Trujillo se encuentren en situación de riesgo. 

Infraestructura Vial: La extensa red vial de 1.196,77 kilómetros, con un 82% de vías 

afirmadas, facilita la conectividad y el transporte de productos agrícolas y comerciales, 

promoviendo el comercio y la integración regional. 

Esta red se compone de un 9% por vías destapadas, el 5% por vías asfaltadas y el 3% por 

pavimento rígido. Sin embargo, la mayoría de estas vías, aproximadamente el 88.85%, se 

encuentran en un estado que va desde regular hasta malo, lo que indica la necesidad de mejoras 

significativas en la infraestructura vial. 

Cobertura de Salud: Con una tasa de afiliación al sistema de salud del 91,14%, la 

microrregión Centro Tuluá demuestra un compromiso significativo con el bienestar y la 

atención médica de sus habitantes, lo que promueve una población más sana y productiva. 
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Centro Tuluá muestra un alto nivel de afiliación al sistema de seguridad social, especialmente 

en el municipio de Tuluá. Se destaca la importancia de la cobertura en vacunación inicial. 

Valor Agregado: Los municipios de Tuluá y Bugalagrande sobresalen en la generación de 

valor agregado, lo que indica una economía dinámica y diversificada. Este valor añadido 

superior puede impulsar el desarrollo industrial y comercial en la microrregión. 

La Microrregión Centro Tuluá contribuye con el 6,85% del total de empresas del departamento, 

mostrando una densidad empresarial de 30,12. Aunque hubo una ligera disminución del 0,23% 

en la variación, esto no indica un estancamiento, ya que entre 2021 y 2022 se registraron 82 

empresas más. 

Educación: la Microrregión Centro Tuluá tiene una amplia cobertura educativa, destacándose 

especialmente en niveles de primaria y secundaria; donde Tuluá y Trujillo lideran en cobertura 

(Cobertura Neta Educación). Además, Tuluá muestra un rendimiento superior en educación 

media, con una tasa del 80,15, y tanto Tuluá como Andalucía tienen el promedio más alto de 

estudiantes con acceso a terminales tecnológicos. Lo que refleja un impulso hacia la integración 

de la tecnología en la educación. 

Servicios Públicos:  Microrregión Centro Tuluá tiene excelente cobertura en servicios de 

energía y acueducto en todos sus municipios. Sin embargo, se destaca que solo Tuluá cuenta 

con una cobertura superior en alcantarillado, lo que debe evaluarse para los demás municipios 

debido a sus coberturas inferiores. Situación que podría afectar la adecuada eliminación de 

excretas y desechos, especialmente en temporadas de lluvia, aumentando el riesgo de 

inundaciones. 

Gestión del Riesgo: en los años 2021 y 2020 no se reportaron incendios forestales en la 

microrregión, aunque en 2019 sí hubo eventos, siendo Trujillo el municipio más afectado. 

Según el IDEAM, el municipio de Bugalagrande presenta el índice más alto de vulnerabilidad 



 

 

y riesgo al cambio climático en la microrregión, seguido de Tuluá y Trujillo, aunque estos 

índices se consideran bajos en la escala. 

 

DESAFÍOS: 

Salud Pública: Los altos índices de mortalidad materna y las deficiencias en la atención 

médica señalan la necesidad de mejorar el acceso y la calidad de los servicios de salud en la 

región para todos los grupo demográficos. Lo que requiere una inversión y atención prioritaria, 

así como sensibilizar a la población sobre la importancia de hábitos saludables para reducir las 

causas de defunción asociadas al sistema circulatorio. 

Educación: A pesar de una cobertura generalmente alta, la región enfrenta desafíos 

significativos en términos de calidad educativa, alta deserción y bajos puntajes en pruebas 

estandarizadas, lo que limita el desarrollo de capital humano y la competitividad económica.   

Las dificultades en educación en la Microrregión Centro Tuluá incluyen una disminución en la 

cobertura de educación inicial en 2020 debido a las medidas por la pandemia COVID-19, 

aunque hubo una ligera recuperación en 2021 y 2022. La tasa de cobertura bruta es baja, 

especialmente en el nivel de transición en Riofrío, lo que sugiere una oferta de servicios que 

no se dirige adecuadamente al grupo poblacional objetivo. Los altos índices de deserción 

escolar, posiblemente relacionados con la pobreza y el desplazamiento forzado, contribuyen a 

puntajes preocupantes en las pruebas Saber 11, con Bugalagrande y Trujillo por debajo del 

promedio nacional. Además, se reportan numerosas instituciones educativas con niveles medio 

o bajo de desempeño en las pruebas Saber 11 en la región. 

Desempeño: El Índice de Desempeño Municipal revela discrepancias significativas entre los 

municipios de la Microrregión Centro Tuluá, con Andalucía destacando como el mejor y Tuluá 

como el peor en desempeño. La disparidad se refleja especialmente en los Ingresos Tributarios, 



 

 

donde Tuluá lidera con una gran brecha sobre los municipios más pequeños como Trujillo. En 

cuanto a los ingresos no tributarios, nuevamente Tuluá muestra un rendimiento superior, 

destacando la falta de equidad en la distribución de recursos financieros dentro de la 

microrregión. 

Trabajo Informal y Pobreza: La alta tasa de trabajo informal y los elevados niveles de 

pobreza multidimensional reflejan la vulnerabilidad económica de la población, lo que subraya 

la importancia de políticas que fomenten empleo formal y reducción de la pobreza. 

Los municipios de Trujillo, Andalucía y Bugalagrande tienen un alto porcentaje de habitantes 

en situación de pobreza, con un bajo logro educativo y una alta informalidad laboral. Además, 

se destaca la presencia de hacinamiento crítico en los hogares, lo que resalta la necesidad de 

generar oportunidades de mejora en las condiciones de vida de estos municipios. Si bien, los 

municipios de la Microrregión Centro Tuluá tienen buena cobertura en servicios de energía y 

acueducto, enfrentan desafíos en alcantarillado, servicios básicos y acceso a internet, lo que 

afecta la calidad de vida, salud pública y el desarrollo en la región. 

Trabajo Informal y Bajo Logro Educativo, los municipios como Trujillo, Riofrío y Andalucía 

enfrentan altos índices de trabajo informal, lo que sugiere una falta de empleo formal y un bajo 

acceso a oportunidades laborales estable, además, se evidencia un bajo logro educativo en estos 

municipios, lo que puede limitar las posibilidades de empleo de calidad y el desarrollo personal 

de la población. 

Acceso Tecnológico: La baja penetración de internet y las limitadas suscripciones a servicios 

tecnológicos representan obstáculos para el desarrollo digital y la innovación en la región, lo 

que puede afectar la productividad y la competitividad en el largo plazo. En especial en materia 

de educación e investigación.  



 

 

En 2022, se observa una marcada disparidad en la velocidad promedio de banda ancha de 

internet entre los municipios. Tuluá lidera con 115,47 Mbps, seguido por Riofrío (19,48 Mbps), 

Bugalagrande (13,25 Mbps), Andalucía (10,61 Mbps), Trujillo (7,78 Mbps) y San Pedro (7,49 

Mbps). Esta discrepancia subraya la necesidad de garantizar igualdad en la cobertura y calidad 

del servicio, independientemente de la densidad poblacional. 

En términos de suscripciones a internet por cada 100 habitantes, Tuluá lidera con 19 

suscriptores, seguido por Bugalagrande (12), Andalucía (10), San Pedro (5), Trujillo (4) y 

Riofrío (1). Estos datos resaltan la urgencia de proporcionar acceso equitativo a la tecnología 

en todos los municipios, lo que podría impulsar avances, aprendizaje, información y desarrollo 

económico en la región. 

Seguridad y Violencia: Los altos índices de delitos, especialmente hurtos y violencia 

intrafamiliar, plantean preocupaciones sobre la seguridad ciudadana y la calidad de vida en la 

región, lo que requiere medidas efectivas de prevención y aplicación de la ley. 

Según las estadísticas delictivas aportadas por la Policía Nacional de Colombia, durante el 2023 

se reportaron 3.356 casos de los cuales el 37,30% corresponde a hurtos, el 15,58% a violencia 

intrafamiliar y el 12,75%, siendo estos, los hechos con mayor ocurrencia en la Microrregión 

Centro Tuluá. 

Según datos reportados desde el Registro Único de Víctimas, los mayores hechos victimizantes 

para la Microrregión Centro Tuluá tienen que ver con el desplazamiento forzado (51.981 

víctimas), homicidios (11.425 víctimas), amenazas (5.344 víctimas) y desaparición forzada 

(2.004 víctimas), de los cuales, se reporta un total de 73.891 víctimas durante el año 2023. 

 

 



 

 

DIAGNÓSTICO MICRORREGIÓN CENTRO BUGA - VALLE 

DEL CAUCA 

Mapa 5. Microrregión Centro Buga 

 

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación de la Gobernación del Valle del Cauca. 

 



 

 

Guadalajara de Buga es el municipio con mayor número de habitantes en la microrregión (con 

una participación de 60,3%), seguido por Guacarí. A continuación, se presenta la proyección 

al año 2024 de la población de los municipios que componen la microrregión, y su participación 

en la misma. 

Tabla 1. Proyecciones población total por municipio (2024 

Municipio Población % 

Calima el Darién 19.420 8,8% 

Guacarí 35.513 16,0% 

Guadalajara de Buga 133.690 60,3% 

Restrepo 16.541 7,5% 

Yotoco 16.468 7,4% 

Total 221.632 100,0% 

Fuente: Proyecciones demográficas del Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV) 2018 y GEIH del DANE. 

 

De acuerdo con el DANE, se estima que el 51, 47% de los habitantes de la microrregión son 

mujeres y el 48,52% hombres.  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico. 3 Proyecciones población por sexo y edad (2024 



 

 

  

Fuente: Proyecciones demográficas del Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV) 2018 y GEIH del DANE 

 

Al realizar un análisis de la pirámide poblacional de la microrregión, es posible apreciar que 

en forma de pera da cuenta de un proceso de transición demográfica avanzado, caracterizado 

por una reducción en los indicadores de natalidad en la microrregión, así como unas bajas tasas 

de mortalidad que, a su vez, reflejan una mayor esperanza de vida en la población adulta. 

Con relación a la localización de la población, se encuentra que el 76,6% de la misma de la 

microrregión centro Buga vive en zonas urbanas, mientras que el 23,4% de población vive en 

centros poblados y en áreas categorizadas como rural disperso. 

Tabla 2. Proyecciones población por área geográfica (2024). 

Área geográfica Habitantes % 

Cabecera Municipal 169.849 76,6% 

Centros Poblados y Rural Disperso 51.783 23,4% 

Total 221.632 100,0% 

Proyecciones demográficas del Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV) 2018 y GEIH del DANE 

 



 

 

La población étnica representa el 6,97% de la población total de la microrregión, siendo los 

negros, mulatos, afrodescendientes y afrocolombianos. Este último es el grupo poblacional con 

mayor representatividad en la microrregión, con un total de 14.708 habitantes proyectados para 

el año 2024, de acuerdo con las cifras del DANE. Ubicados en los municipios de Guacarí y 

Guadalajara de Buga. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico. 4 Proyecciones población con autorreconocimiento étnico (2024) 

 

Fuente: Proyecciones demográficas del Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV) 2018 y GEIH del DANE. 

 

Tabla 3. Proyecciones población con autorreconocimiento étnico por municipio (2024). 



 

 

MUNICIPIO Indígena 
Gitano(a) 

o Rom 

Raizal del 

Archipiélago 

de San 

Andrés, 

Providencia 

y Santa 

Catalina 

Palenquero(a) 

de San Basilio 

Negro(a), 

mulato(a), 

afrodescendiente, 

afrocolombiano(a) 

Ningún 

grupo 

étnico-

racial 

Calima el 

Darién 
188 1 0 0 336 18.895 

Guacarí 71 0 1 2 11.115 24.324 

Guadalajara 

de Buga 
147 2 5 0 2.955 130.581 

Restrepo 169 1 1 0 139 16.231 

Yotoco 152 0 0 0 163 16.153 

Total 727 4 7 2 14.708 206.184 
Proyecciones demográficas del Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV) 2018 y GEIH del DANE 

 

 

POTENCIALIDADES: 

Desempeño Fiscal: Una de las potencialidades de la microrregión Centro Buga es su buen 

desempeño fiscal, destacado por el índice de desempeño fiscal del año 2022. Yotoco y 

Guadalajara de Buga sobresalen con puntajes de 75.3% y 62.7% respectivamente, lo que indica 

una gestión fiscal sólida. Aunque Calima el Darién, Guacarí y Restrepo presentaron índices del 

54%, este aspecto resalta el compromiso general de la región con la sostenibilidad fiscal y 

ofrece una base sólida para el desarrollo económico y social. 

Cobertura de Educación: Aunque se identifican algunos retos en términos de deserción 

escolar, la microrregión cuenta con una cobertura bruta en educación que destaca, 

especialmente en los niveles de preescolar, primaria y secundaria. Municipios como Restrepo 

y Guadalajara de Buga lideran en este aspecto, lo que sugiere un buen acceso a la educación 

básica. 

El municipio de Restrepo se destaca por tener las tasas más altas de cobertura bruta en 

preescolar, primaria y secundaria, mientras que Guadalajara de Buga lidera en educación 



 

 

media. Aunque la región presenta bajas tasas de deserción escolar en general, es importante 

destacar que el municipio de Yotoco enfrenta mayores desafíos, especialmente en los niveles 

de educación primaria, secundaria y media, con tasas de deserción más altas. Sin embargo, se 

observa una mejora significativa en el indicador promedio de estudiantes por terminal en los 

centros educativos públicos de la microrregión, lo que indica un progreso en términos de acceso 

a recursos tecnológicos para la educación. Aunque persisten retos en algunos municipios como 

Calima el Darién y Guadalajara de Buga, la región está avanzando en la dirección correcta para 

mejorar la calidad y accesibilidad de la educación. 

Valor Agregado: la microrregión Centro Buga es su capacidad para generar riqueza y su 

densidad empresarial. En términos de generación de valor agregado per cápita, los municipios 

de Yotoco, Restrepo y Guadalajara de Buga destacan por presentar los mayores indicadores, 

con valores que oscilan entre los $37.986.558 y $34.126.524 anuales. Estos números se acercan 

al PIB per cápita departamental, que rondó los 35 millones de pesos en el año 2022. 

En cuanto a la densidad empresarial, un análisis realizado por la Cámara de Comercio de Buga 

revela que en el año 2022 la microrregión contaba con un total de 6.963 empresas, de las cuales 

el 69,9% estaban localizadas en el municipio de Guadalajara de Buga. Sin embargo, al 

examinar la densidad empresarial por habitante, se observa que los municipios de Buga y 

Calima el Darién presentan el mayor número de empresas por habitante. A pesar de esto, se 

evidencia un rezago en municipios como Guacarí, que registra una menor densidad empresarial 

con 17,4 empresas por cada 1000 habitantes. 

Red vial: A pesar de que existen tramos de vías en mal estado, la microrregión cuenta con una 

red vial que conecta eficientemente los municipios. Un 55% de las vías de primer orden están 

en buen estado, lo que facilita el transporte de bienes y personas, promoviendo el acceso a 

diferentes actividades y el desarrollo económico general. 



 

 

Afiliación al Sistema de Seguridad Social: A pesar de los desafíos en algunos municipios, 

como Calima el Darién, Guacarí y Yotoco, en general, la microrregión muestra una alta 

afiliación al sistema de seguridad social en salud, con municipios como Guadalajara de Buga 

y Restrepo alcanzando cerca del 100% de afiliación. 

La atención médica y la salud pública son fortalezas en la microrregión Centro Buga. En lo que 

respecta a la cobertura de vacunación en menores de 1 año, la región muestra un alto nivel de 

cumplimiento; con valores superiores al 82% en las dosis de pentavalente y triple viral en la 

mayoría de los municipios. Sin embargo, el municipio de Calima el Darién presenta una 

cobertura ligeramente inferior en la dosis de pentavalente, registrando un valor del 78.4% 

durante el año 2022. 

Además, en cuanto a la mortalidad por desnutrición y anemias nutricionales en menores entre 

0 y 5 años, no se han reportado pérdidas por esta causa en la microrregión durante los años 

2021 y 2022. Esto sugiere que las políticas y programas de salud pública en la región están 

teniendo éxito en prevenir y tratar estas condiciones, lo que contribuye al bienestar y la salud 

de los niños en la comunidad. 

Producción Agropecuaria: Aunque se identifican dificultades en acceso a asistencia técnica 

y sistemas de riego, la microrregión cuenta con una base agrícola importante. Existe potencial 

para mejorar la productividad y la calidad de vida de los agricultores mediante inversiones en 

estas áreas. 

Incidencia de la pobreza: muestra una situación socioeconómica diversa, con una 

aproximación del 13.4% de la población sisbenizada en condición de pobreza, según 

mediciones del índice de pobreza multidimensional. En Calima el Darién, de una población 

total afiliada al SISBÉN de 14,229, 11,953 personas no se encuentran en condición de pobreza, 

mientras que 2,276 personas sí lo están. 



 

 

En Guadalajara de Buga, de una población total afiliada al SISBÉN de 80,580, 71,075 personas 

no se encuentran en condición de pobreza, mientras que 9,505 personas sí lo están. En Guacarí, 

de una población total afiliada al SISBÉN de 29,311, 24,791 personas no se encuentran en 

condición de pobreza, mientras que 4,520 personas sí lo están. En Restrepo, de una población 

total afiliada al SISBÉN de 13,663, 11,277 personas no se encuentran en condición de pobreza; 

mientras que 2,386 personas sí lo están. Finalmente en Yotoco, de una población total afiliada 

al SISBÉN de 15,172, 13,328 personas no se encuentran en condición de pobreza, mientras que 

1,844 personas sí lo están. 

 

DESAFÍOS: 

Desempeño Municipal: Aunque algunas entidades territoriales muestran buenos índices de 

desempeño, como Guacarí y Guadalajara de Buga, otros municipios enfrentan dificultades en 

la gestión pública; lo que puede limitar la eficacia de las políticas y programas de desarrollo. 

Infraestructura Vial: muestra una diversidad de estados de conservación. Las vías de primer 

orden, bajo la responsabilidad nacional, reflejan que el 55% se encuentran en buen estado, el 

38% en estado regular y el 7% en mal estado. Respecto a las vías del Departamento, donde 

predomina el estado regular con un 72.5%, el 20.9% están en buen estado y el 6.6% en mal 

estado. Por último, las vías terciarias municipales muestran un panorama más desafiante, con 

un 44.3% en mal estado, un 36.9% en estado regular y un 18.4% en buen estado. 

Salud: En la microrregión, el 48,8% de la población está afiliada al régimen contributivo, 

mientras que el 51,2% restante se encuentra en el régimen subsidiado y otros. Al desglosar esta 

información a nivel municipal, se observa que los municipios de Calima el Darién, Restrepo y 

Yotoco tienen la mayoría de su población afiliada al régimen subsidiado de seguridad social 



 

 

en salud, mientras que Guadalajara de Buga es el único municipio con una mayor proporción 

de población en el régimen contributivo. 

La mortalidad en la microrregión debido a diversas causas superó los 1600 casos en el año 

2022. Las enfermedades del sistema circulatorio representan la principal causa de muerte, con 

una participación del 38.9%. Le siguieron las neoplasias, con un 16,46% de los casos, y las 

causas externas, que representaron un 13,9% del total de defunciones. 

Educación: En la microrregión centro Buga, la tasa de cobertura neta en educación muestra 

desafíos significativos en los niveles de Preescolar y Media, mientras que la cobertura es mayor 

para el nivel de primaria. Los municipios de Yotoco, Calima el Darién y Guacarí presentan 

menor proporción de estudiantes matriculados en cada nivel educativo adecuado para su edad, 

destacando Guadalajara de Buga con los mejores indicadores de la región. 

Los resultados de las pruebas Saber 11 muestran que Calima el Darién y Guadalajara de Buga 

tienen los mejores desempeños en la microrregión, mientras que Restrepo exhibe los valores 

más bajos. La distribución por municipio revela que Guadalajara de Buga tiene 

establecimientos con niveles de clasificación A+  y A, indicativos de un desempeño muy alto 

y alto, respectivamente. La mayoría de los municipios tienen una cantidad significativa de 

establecimientos clasificados en los niveles C y D, lo que sugiere un desempeño medio y bajo, 

señalando la necesidad de implementar estrategias para mejorar el rendimiento académico en 

estos planteles. 

Pobreza Multidimensional (IPM): Basado en los datos del Censo del DANE del año 2018, 

se observa que Calima el Darién tiene el mayor índice de pobreza multidimensional con un 

valor del 25.7%, seguido por Restrepo con un IPM del 20.7% y Yotoco con un IPM de 20.8%. 

Guacarí y Guadalajara de Buga muestran índices de pobreza multidimensional del 16% y 



 

 

12.3% respectivamente. Estos datos subrayan la necesidad de implementar políticas dirigidas 

a reducir la pobreza y mejorar las condiciones socioeconómicas en la región. 

Acceso a Servicios Públicos: En cuanto a la cobertura de servicios públicos en la microrregión, 

se observa lo siguiente: Calima: La penetración de banda ancha es del 6.76%. La cobertura de 

acueducto en zonas urbanas es del 60.34%, mientras que en zonas rurales es del 32.19%. La 

cobertura de aseo es del 64.76%, y la cobertura de alcantarillado es del 55.92%. 

Guadalajara de Buga: La penetración de banda ancha es del 20.32%. La cobertura de acueducto 

en zonas urbanas es del 78.89%, y en zonas rurales es del 19.55%. La cobertura de aseo es del 

62.78%, y la cobertura de alcantarillado es del 77.7%. Guacarí: La penetración de banda ancha 

es del 5.01%. La cobertura de acueducto en zonas urbanas es del 72.75%, y en zonas rurales es 

del 62.27%. La cobertura de aseo es del 71.08%, y la cobertura de alcantarillado es del 65.44%. 

Restrepo: La penetración de banda ancha es del 1.96%. La cobertura de acueducto en zonas 

urbanas es del 80.84%, y en zonas rurales es del 70.45%. La cobertura de aseo es del 58.92%, 

y la cobertura de alcantarillado es del 41.02%. Yotoco: La penetración de banda ancha es del 

4.4%. La cobertura de acueducto en zonas urbanas es del 55.66%, y en zonas rurales es del 

43.69%. La cobertura de aseo es del 40.26%, y la cobertura de alcantarillado es del 35.92%. 

Se destaca que, aunque ha habido avances, la microrregión enfrenta desafíos significativos en 

términos de acceso a servicios públicos, especialmente en lo que respecta a la cobertura del 

acueducto rural, seguido por el acceso al alcantarillado, servicio de aseo y acueducto en áreas 

urbanas, los cuales son aspectos clave para el desarrollo y la competitividad de este territorio. 

Déficit Habitacional: La microrregión enfrenta retos en términos de vivienda, con altos 

índices de déficit cualitativo y cuantitativo. Es necesario implementar programas de vivienda 

accesibles y sostenibles para mejorar las condiciones de vida de la población. 



 

 

En cuanto a los aspectos habitacionales, el déficit cualitativo es el más destacado en los hogares 

de la microrregión, siendo los municipios de Guacarí y Yotoco los que muestran los mayores 

valores, con 38.85 y 37.63 respectivamente. 

El déficit cuantitativo de vivienda es más pronunciado en Calima el Darién, que presenta el 

mayor déficit en la microrregión con un valor de 14.48%, seguido por Yotoco con un indicador 

del 7.34%. En contraste, Restrepo, Guacarí y Guadalajara de Buga tienen valores por debajo 

del 6%. Se destaca que las comunidades en zonas rurales son las que muestran mayores 

necesidades de vivienda en la región. 

Yotoco es el municipio con mayor déficit habitacional de la microrregión centro Buga, con un 

indicador de 44,96%, seguido por Guacarí con un indicador de 44,26%, Calima el Darién, con 

un déficit de 35,09% y el municipio de Restrepo con un valor de 26,8%. Finalmente, en 

correspondencia con los análisis anteriores, con las zonas rurales que las que mayores niveles 

de déficit presentan en la microrregión. 

Acceso a Créditos y Asistencia Técnica: Los agricultores de la microrregión enfrentan 

dificultades para acceder a créditos y asistencia técnica, lo que puede limitar su capacidad para 

mejorar la productividad y la calidad de sus productos. 

Entre el 32% y el 42% de las Unidades de Producción Agrícola (UPA) en los municipios 

analizados no tuvieron acceso a servicios de asistencia técnica para mejorar su producción. 

Respecto a la infraestructura de apoyo a la producción, especialmente el acceso a sistemas de 

riego, entre el 67% y el 75% de las UPAs en los municipios de Guadalajara de Buga, Calima 

el Darién y Guacarí no tienen acceso a esta infraestructura. En contraste, en Restrepo y Yotoco, 

el porcentaje de UPAs en esta situación es menor (32% y 27% respectivamente). En cuanto a 

la solicitud de créditos para la producción agrícola, la mayoría de las UPAs de la microrregión 



 

 

no han recurrido a las entidades bancarias para financiar sus actividades productivas. De las 

que sí lo hicieron, entre el 5.4% y el 20.5% se encontraron con créditos no aprobados. 

Gestión del Riesgo y Medio Ambiente: se aprecia que el municipio de Calima el Darién 

presentó los mayores niveles de deforestación con 67,28 hectáreas. 

En lo que refiere a los indicadores de riesgo y vulnerabilidad, se encuentra que, en general, los 

mayores valores se encuentran asociados al índice de riesgo asociado por las capacidades de 

los municipios. Con valores entre los 40 y 46 puntos porcentuales, mientras que el índice de 

vulnerabilidad y riesgo por cambio climático presenta valores que para los municipios de 

Guacarí, Restrepo, Calima el Darién y Yotoco están entre el 18 y 23%. Para Guadalajara de 

Buga, se presenta un indicador mayor del 31,99%, poniendo de manifiesto el mayor riesgo con 

el que cuenta este municipio en este aspecto. 

Seguridad: La microrregión enfrenta desafíos significativos en términos de seguridad, con 

altas incidencias de desplazamiento forzado, homicidio, amenazas y desaparición forzada. 

Municipios como Guadalajara de Buga registran altas cifras en estos aspectos, lo que sugiere 

la necesidad de implementar medidas efectivas para garantizar la seguridad ciudadana. 

Homicidio intencional, Guadalajara de Buga registró la mayor incidencia de homicidios 

intencionales con 64 casos, seguido por Guacarí con 18 casos. Los municipios restantes 

reportaron cifras menores, con Calima el Darién y Yotoco con 5 casos cada uno, y Restrepo 

con 8 casos. 

 Guadalajara de Buga también lidera en la incidencia de amenazas, con 95 casos reportados. 

Le sigue Guacarí con 37 casos. Los demás municipios presentan cifras menores, con Calima el 

Darién y Restrepo reportando 24 y 35 casos respectivamente, y Yotoco con 28 casos. 

Hurto a personas: Nuevamente, Guadalajara de Buga encabeza la lista con 421 casos de hurto 

a personas, seguido por Guacarí con 54 casos. El resto de los municipios registran cifras 



 

 

menores, con Calima el Darién, Restrepo y Yotoco reportando 47, 22 y 31 casos 

respectivamente. 

Lesiones personales: Guacarí presenta la mayor incidencia de lesiones personales con 93 casos, 

seguido por Guadalajara de Buga con 353 casos. Los demás municipios muestran cifras 

menores, con Calima el Darién, Restrepo y Yotoco reportando 41, 43 y 55 casos 

respectivamente. 

En resumen, Guadalajara de Buga destaca como el municipio con el mayor número de 

incidencias en tres de las cuatro categorías de hechos violentos reportados: homicidios 

intencionales, amenazas y hurto a personas. Guacarí lidera en el número de casos de lesiones 

personales. Estos datos muestran áreas de preocupación en materia de seguridad que requieren 

atención por parte de las autoridades locales y regionales. 

DIAGNÓSTICO MICRORREGIÓN SEVILLA - CAICEDONIA - 

VALLE DEL CAUCA 

Mapa 6. Microrregión Sevilla-Caicedonia 



 

 

 

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación de la Gobernación del Valle del Cauca. 

En términos generales, ambos municipios muestran una población total considerable, con 

Sevilla siendo ligeramente más poblado que Caicedonia. La mayoría de la población en ambos 

municipios reside en áreas urbanas, lo que sugiere un nivel de urbanización significativo. Sin 



 

 

embargo, también es importante notar que hay una proporción notable de población rural en 

ambas localidades, lo que indica la persistencia de comunidades rurales en la región.  

En Caicedonia, el 83.52% de la población total reside en áreas urbanas, mientras que el 16.78% 

vive en áreas rurales. Respecto a la distribución por género, el 49.64% son hombres y el 50.36% 

son mujeres. 

En Sevilla, el 76.69% de la población total habita en zonas urbanas, mientras que el 23.31% 

reside en áreas rurales. En cuanto a la composición por sexo, el 49.77% son hombres y el 

50.23% son mujeres. 

Tabla. 4 Caracterización Población Microrregión Sevilla - Caicedonia 

 

 CAICEDONIA SEVILLA 

POBLACIÓN TOTAL MUNICIPIO  29.542 43.635 

POBLACIÓN URBANA 24.596 33.522 

POBLACIÓN RURAL  4.946 10.113 

POBLACIÓN POR SEXO HOMBRES 14.665 21.653 

POBLACIÓN POR SEXO MUJERES  14.877 21.982 

 
Fuente: Elaborado por la Subdirección de Estudios Socioeconómicos de Ciencia, Tecnología e Innovación – Departamento Administrativo de 
Planeación de la Gobernación del Valle del Cauca.  

 

 

 

 

 

POTENCIALIDADES: 

Desempeño Fiscal y Municipal: Una potencialidad destacada en los municipios de Caicedonia 

y Sevilla es la disparidad en sus índices de desempeño fiscal (IDF) e índices de desempeño 

municipal (IDM). Sevilla exhibe significativamente mayores valores de IDF (52.1 frente a 37.4 

en Caicedonia), lo que sugiere una posible mayor solidez en su situación fiscal y una gestión 

más eficiente en comparación con Caicedonia. Además, en términos de IDM, Sevilla también 

presenta una ligera ventaja sobre Caicedonia (55.36 frente a 53.89), lo que podría indicar una 

mejor administración de los recursos y servicios municipales en Sevilla. 



 

 

Valor Agregado Per Cápita: Caicedonia tiene un valor agregado per cápita significativamente 

mayor que Sevilla, lo que indica una posible mayor actividad económica o ingresos promedio 

más altos en Caicedonia. Comparando el valor agregado per cápita de los municipios de 

Caicedonia presenta un Valor agregado Per Cápita de $25,937,087, mientras que Sevilla: 

$20,070,853, observamos que Caicedonia tiene un valor agregado per cápita significativamente 

mayor que Sevilla. Esto podría indicar una mayor actividad económica o un nivel de ingresos 

promedio más alto en Caicedonia en comparación con Sevilla. 

Ingresos Tributarios y Densidad Empresarial: Siendo una microrregión pequeña 

Caicedonia tiene ingresos tributarios per cápita más altos y una densidad empresarial mayor en 

comparación con Sevilla, lo que sugiere una mayor actividad económica y una recaudación de 

impuestos más alta en proporción a su población. 

Cobertura de Servicios de Salud: Una potencialidad evidente entre Caicedonia y Sevilla se 

refleja en las diferencias notables en la cobertura de salud. Sevilla destaca por su amplia 

cobertura, con un 95.54% de su población beneficiada por el sistema de salud, superando a 

Caicedonia. Específicamente, en el ámbito del régimen contributivo, Sevilla cuenta con 8,463 

afiliados, comparado con los 5,968 de Caicedonia. Además, Sevilla cuenta con una cantidad 

considerablemente mayor de personas con cobertura subsidiada, con 30,961 beneficiarios en 

contraste con los 18,401 de Caicedonia.  

Vacunación: Sevilla muestra altos porcentajes de cobertura de vacunación, lo que indica un 

alto grado de protección contra enfermedades virales en la población infantil. La cobertura de 

vacunación en Caicedonia y Sevilla es notablemente alta, especialmente en Sevilla. En Sevilla, 

la cobertura de la vacuna triple viral para menores de 1 año es del 97.55%, lo que indica una 

protección casi completa contra el sarampión, la rubéola y las paperas en la población infantil. 

Además, la cobertura de la vacuna pentavalente - DTP es del 106.94%, superando incluso el 



 

 

total de la población de esa franja de edad. En Caicedonia, la cobertura es menor pero aún alta, 

con un 82.22% para la vacuna pentavalente - DTP. Estos datos sugieren un sólido programa de 

vacunación en ambos municipios, con un énfasis particular en la protección de los niños contra 

enfermedades graves. 

Cobertura y Acceso a Terminales Tecnológicos: Sevilla tiene un promedio menor de 

estudiantes por terminal tecnológico en comparación con Caicedonia, lo que sugiere una mayor 

accesibilidad a recursos tecnológicos para la educación. Según los datos, Caicedonia tiene un 

promedio de 5 estudiantes por terminal, mientras que Sevilla tiene un promedio ligeramente 

menor, con 4 estudiantes por terminal. Esto sugiere que, en promedio, hay una mayor cantidad 

de estudiantes utilizando cada terminal en Caicedonia en comparación con Sevilla. 

Vivienda: Una potencialidad que se puede destacar es que, a pesar de que ambos municipios 

enfrentan déficits habitacionales, Caicedonia muestra un déficit cuantitativo de vivienda menor 

que Sevilla. Esto sugiere que Caicedonia podría tener una situación relativamente mejor en 

términos de disponibilidad de viviendas en comparación con Sevilla, lo que podría favorecer 

el acceso a la vivienda para su población. 

DESAFÍOS:  

Ingresos No Tributarios: Caicedonia tiene ingresos no tributarios per cápita más altos que 

Sevilla, lo que indica una mayor diversidad en las fuentes de ingresos, pero ambos son 

relativamente bajos, ya que solo tienen ingresos de 29, 232 en Caicedonia y 12,645 en Sevilla, 

lo que sugiere una mayor diversidad en las fuentes de ingresos, como multas, licencias o ventas 

de bienes y servicios. 

Estado Vías: Una dificultad evidente es el estado de las vías en Caicedonia y Sevilla, donde 

se destaca una predominancia preocupante de vías clasificadas como "Malo", con un 44.16% 

y un 48.90% respectivamente. Aunque Sevilla muestra una proporción ligeramente mayor de 



 

 

vías en buen estado (16.24%) en comparación con Caicedonia (15.66%), ambas áreas enfrentan 

desafíos significativos en términos de infraestructura vial. Esto señala la necesidad de mejoras 

urgentes para garantizar la accesibilidad y seguridad en el transporte en ambos municipios. 

Salud y Calidad de Vida: Sevilla registra cifras más altas en todas las categorías de causas de 

defunción en comparación con Caicedonia, lo que podría indicar desafíos adicionales en 

términos de salud pública y acceso a servicios de salud en Sevilla. Además, la tasa de 

mortalidad materna a los 42 días es más alta en Caicedonia (395.26) en comparación con 

Sevilla (268.1), lo que sugiere que Caicedonia enfrenta una mayor incidencia de 

complicaciones relacionadas con el embarazo, parto o puerperio. También está la Mortalidad 

por Desnutrición, Caicedonia presenta una tasa de 3,39 por cada 100 mil habitantes. Situaciones 

que sugieren falencias en intervenciones que reflejan los factores socioeconómicos y 

demográficos de los municipios  

Educación y Deserción Escolar: Ambos municipios, Caicedonia y Sevilla, enfrentan desafíos 

significativos en términos de deserción escolar, particularmente en el nivel de educación 

secundaria. Se observa una dificultad en el acceso a servicios de educación inicial, con una 

ligera disminución en la cobertura en 2020 seguida de mejoras progresivas en años posteriores. 

Aunque Caicedonia presenta cifras ligeramente superiores en cobertura bruta en todos los 

niveles educativos, Sevilla muestra una mayor proporción en educación básica secundaria y 

media en términos de cobertura neta. Estas disparidades destacan la necesidad de 

intervenciones específicas para mejorar la inclusión y calidad educativa en ambos municipios.  

Además, se evidencia una alta tasa de deserción escolar, siendo más pronunciada en educación 

secundaria en ambos lugares. En Caicedonia, la deserción es más alta en educación secundaria 

y media, mientras que, en Sevilla, es más notable en educación secundaria. La disparidad en la 

cantidad de instituciones educativas entre los municipios podría influir en estas tasas de 



 

 

deserción, subrayando la importancia de abordar las causas subyacentes de este fenómeno en 

ambos contextos. 

Índice de Pobreza Multidimensional: Se observan dificultades similares en varios aspectos 

socioeducativos en los municipios de Caicedonia y Sevilla: 

Bajo Logro Educativo: Tanto Caicedonia (68%) como Sevilla (67%) muestran un nivel similar 

de privación en esta área, sugiriendo una falta de acceso o éxito educativo.Analfabetismo: Se 

registra un 16% en ambos municipios, indicando una proporción considerable de la población 

sin habilidades básicas de lectura y escritura. Inasistencia Escolar: Caicedonia reporta un 5%, 

mientras que Sevilla muestra un 3%, lo que sugiere una menor privación en términos de 

asistencia regular a la escuela en Sevilla. 

Rezago Escolar: Los niveles de rezago escolar son comparables en ambos municipios, con un 

23% en Caicedonia y un 22% en Sevilla. Trabajo Infantil: Ambos municipios muestran niveles 

muy bajos de trabajo infantil, con un 0.1% en Caicedonia y un 0.2% en Sevilla. Desempleo de 

larga duración: Caicedonia presenta un 21%, mientras que Sevilla tiene un 22%. Lo que indica 

una situación relativamente similar en términos de desempleo prolongado. 

Trabajo Informal: Sevilla muestra un nivel más alto de trabajo informal con un 54%, en 

comparación con el 43% de Caicedonia. Acceso a servicios de salud: Ambos municipios tienen 

un 6% de la población sin aseguramiento en salud. Sin embargo, Sevilla tiene un mayor 

porcentaje de personas que enfrentan barreras de acceso a servicios de salud, con un 6% en 

comparación con el 1% de Caicedonia. 

Condiciones de Vivienda: Sevilla exhibe un nivel más alto de privación en varias dimensiones 

relacionadas con la vivienda en comparación con Caicedonia, como la falta de fuente de agua 

mejorada, eliminación inadecuada de excretas, material inadecuado en pisos y paredes 

exteriores, y hacinamiento crítico. 



 

 

Servicios Públicos: Se identifican diferencias en la cobertura de servicios públicos entre 

Caicedonia y Sevilla, indicando diversas necesidades y áreas de atención: 

Cobertura en Caicedonia: Acueducto: 87.68%, Alcantarillado: 82.20%, Energía: 75.69%, 

Internet (banda ancha fija): 9.00%, Velocidad de banda ancha: 13.29 Mbps.Cobertura en 

Sevilla: Acueducto: 63.7%, Alcantarillado: 46.2%, Energía: 59.69%, Internet (banda ancha 

fija): 12.26%, Velocidad de banda ancha: 34.44 Mbps. 

Gestión del Riesgo: Se evidencia una diferencia en el Índice de Riesgo Ajustado por 

Capacidades entre Caicedonia y Sevilla, sugiriendo distintos niveles de exposición y 

vulnerabilidad ante desastres naturales: Índice de Riesgo en Caicedonia: 52.74 y Índice de 

Riesgo en Sevilla: 50.09 

Estos datos indican que la población de Caicedonia parece estar más expuesta y vulnerable a 

desastres naturales en comparación con la población de Sevilla, según el Índice de Riesgo 

Ajustado por Capacidades. 

Las Unidades de Producción Agropecuaria (UPAs): Caicedonia y Sevilla muestran áreas 

críticas para su desarrollo y funcionamiento: Ausencia de asistencia técnica: Caicedonia - 

20.5%, Sevilla - 23.8%, UPAs con créditos no aprobados: Caicedonia - 6.9%, Sevilla - 11.7% 

y Carencia de sistemas de riego: Caicedonia - 17.7%, Sevilla - 83.2% 

Estos datos señalan desafíos importantes en ambos municipios, incluyendo la falta de asistencia 

técnica, acceso limitado a créditos, y una disparidad notable en el uso de sistemas de riego, 

siendo más pronunciada en Sevilla. 

Delitos y Seguridad Ciudadana: Tanto en Caicedonia como en Sevilla, la seguridad 

ciudadana es una preocupación compartida, con delitos como hurto, violencia intrafamiliar y 

lesiones personales están entre los más recurrentes. En ambos municipios, el hurto a residencias 

y personas, junto con la violencia intrafamiliar, son problemas comunes, reflejando desafíos 



 

 

persistentes en la protección de la propiedad y la seguridad individual. Además, las lesiones 

personales son motivo de preocupación, indicando situaciones de confrontación o violencia 

física.  

En Sevilla, los delitos sexuales son más frecuentes, destacando la necesidad de abordar estos 

problemas integralmente para garantizar la seguridad y el bienestar de los residentes en ambas 

localidades. En cuanto a las víctimas y hechos victimizantes, el desplazamiento forzado es una 

preocupación significativa en ambos municipios, representando una situación crítica de crisis 

humanitaria. 

 En Caicedonia, el homicidio y las amenazas también son preocupaciones graves, mientras que, 

en Sevilla, estas preocupaciones son aún más pronunciadas, subrayando la gravedad de la 

violencia letal y el alto nivel de intimidación en la comunidad. Otros hechos victimizantes, 

como la desaparición forzada y los delitos sexuales en el contexto del conflicto armado, 

también están presentes, aunque en menor medida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIAGNÓSTICO MICRORREGIÓN SUR PALMIRA - VALLE DEL 

CAUCA 

Mapa.7 Microrregión Sur-Palmira del Valle del Cauca. 



 

 

 
 

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación de la Gobernación del Valle del Cauca. 

 

 

 

 



 

 

La pirámide poblacional de la Microrregión Sur-Palmira del Valle del Cauca muestra que, de 

un total de 644.654 habitantes con un 51,69% mujeres y un 48,31% hombres respectivamente. 

De estos, 414.979 habitantes (201.384 hombres y 213.595 mujeres) hacen parte de la población 

productiva (15 a 64 años de edad), siendo superior a los 150.377 jóvenes (menores de 15 años) 

y 83.290 adultos mayores (mayores de 64 años). Además, el 69,43% viven en las cabeceras 

municipales y sólo el 30,57% en los centros poblados y zona rural dispersa. Esta estructura 

poblacional sugiere la presencia de un bono demográfico, siendo muy beneficioso para el 

desarrollo económico de la población productiva.  

Gráfico 5. Pirámide Poblacional de la Microrregión Sur-Palmira del Valle del Cauca, año 

2024. 

 
Fuente: Proyecciones demográficas del Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV) 2018 y GEIH del DANE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Cuadro 1. Población de la Microrregión Sur-Palmira del Valle del Cauca, por Sexo y Área, 

año 2024. 

Área Geográfica Total 

Hombres 

Total 

Mujeres 

Total 

Cabecera 211.982 235.595 447.57

7 

Centros Poblados y Rural 

Disperso 

99.429 97.648 197.07

7 

Total 311.411 333.243 644.65

4 
Fuente: Proyecciones demográficas del CNPV 2018 y GEIH del DANE. 

 

 

La población étnica de la Microrregión Sur-Palmira del Valle del Cauca, se distribuye en 

81.313 habitantes (12,61%) que se autorreconoce como afro, 7.111 habitantes (1,10%) como 

indígenas y 15 habitantes (0,00002%) como gitanos o ROM. Por su parte, 556.215 habitantes 

(86,28%) corresponde a la mayoría que no se autorreconoce como parte de ningún grupo étnico. 

 

 

Gráfico 6. Población de la Microrregión Sur-Palmira del Valle del Cauca, por 

autorreconocimiento étnico, año 2024. 

 
Fuente: Proyecciones demográficas del CNPV 2018 y GEIH del DANE. 

POTENCIALIDADES: 

Desempeño Fiscal (IDF): En la microrregión, el municipio de Candelaria se destaca por tener 

el mejor resultado en el Índice de Desempeño Fiscal (IDF) con 67,95 puntos, sólo seguido de 

cerca por Ginebra con 63,59 puntos. En este indicador, el puntaje más bajo corresponde a 

Pradera con apenas 46,15 puntos. 



 

 

El municipio de Palmira sobresale por tener el resultado más alto en la Medición del 

Desempeño Municipal (MDM) con 79,30 puntos. Le sigue Candelaria con 74,30 puntos y El 

Cerrito con 65,85 puntos. El puntaje más bajo, corresponde a Florida con 57,22 puntos. 

Valor Agregado Per Cápita: En la Microrregión Sur-Palmira del Valle del Cauca, el PIB per 

cápita asciende a $160.877.425. En detalle, a nivel municipal, se observa que Candelaria es el 

municipio con mayor generación de valor agregado per cápita, siendo este valor agregado de 

$40.359.814 millones por habitante. Por lo contrario, el municipio de Florida es donde se tiene 

el menor valor agregado per cápita, generando apenas un valor agregado de $17.816.937 por 

habitante. 

Densidad Empresarial: La microrregión tiene una tasa de densidad empresarial relativamente 

alta, lo que sugiere un entorno propicio para el desarrollo empresarial y económico. 

De acuerdo con la información de las Cámaras de Comercio del Suroccidente, correspondiente 

al año 2022, al haber 25.838 empresas (incluidos establecimientos, sucursales, agencias y 

ESALES) registradas en la Cámara de Comercio de Palmira, se infiere que la tasa de densidad 

empresarial de la Microrregión Sur-Palmira del Valle del Cauca es de 6,23%. 

Acceso a Servicios de Salud: La Microrregión Sur-Palmira del Valle del Cauca muestra una 

sólida afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), con un total de 

607,724 afiliados. Palmira lidera con el 58% de afiliados, seguido por Candelaria con el 12.48% 

y Florida con el 10.11%. A nivel municipal, Palmira y Candelaria destacan por su 

predominancia en el régimen contributivo, mientras que en el resto de municipios; el régimen 

subsidiado es más común. Además, la presencia de casos especiales y de excepción es 

significativa en Palmira. Esta amplia cobertura contribuye a fortalecer el acceso a los servicios 

de salud en la región. 



 

 

En cuanto a la vacunación con DPT, tercera dosis (Pentavalente), en menores de 1 año de edad, 

los seis municipios de la Microrregión Sur-Palmira del Valle del Cauca han superado el umbral 

de 83%. Cabe mencionar que, en la microrregión, el mayor indicador de vacunación con DPT 

se tiene en Ginebra con 103,52%, mientras que el indicador más bajo, corresponde a Palmira 

con 83.33%. 

Respecto a la vacunación con Triple Viral, primera dosis, en menores de 1 año de edad, los seis 

municipios de la Microrregión Sur-Palmira del Valle del Cauca han superado el umbral de 

82%. Resulta clave señalar que, en la microrregión, el mayor indicador de vacunación con 

triple viral se tiene en Ginebra con 96,72%, mientras que el indicador más bajo, corresponde a 

Florida con 82.39%. 

Educación:.La educación en la Microrregión Sur-Palmira del Valle del Cauca exhibe una serie 

de logros significativos, con un total de 14,753 niños, niñas y mujeres gestantes matriculados 

en programas de educación inicial. Palmira encabeza la lista con el 42% de esta población, 

seguido de cerca por Candelaria y Pradera. Respecto a las pruebas SABER 11, la microrregión 

registra un puntaje promedio de 259, con notables desempeños en Palmira y Ginebra, ambos 

con puntajes que superan los 270 puntos. 

En cuanto al acceso a tecnología educativa, se estima que hay un promedio de 20 computadoras 

por estudiante en la región, cifra basada en los datos disponibles para el municipio de Palmira 

y extrapolada para toda la microrregión debido a su representatividad. Además, Palmira destaca 

por su velocidad promedio de descarga de internet banda ancha, alcanzando los 75,342 kbps, 

mientras que otros municipios tienen velocidades inferiores a los 34,000 kbps. Estas cifras 

subrayan un entorno propicio para el desarrollo educativo en la región, respaldado por 

infraestructura tecnológica y resultados académicos sólidos. 



 

 

Suscriptores a banda ancha: En cuanto al número de suscriptores de internet banda ancha 

por cada 100 habitantes, al año 2020, sobresale Palmira por tener el mayor indicador con 22.337 

suscriptores por cada 100 habitantes. Le siguen en importancia El Cerrito y Candelaria con 

14.428 y 11.697 suscriptores por cada 100 habitantes, respectivamente. El resto de municipios 

no supera los 9.200 suscriptores por cada 100 habitantes. 

Unidades de Producción Agropecuarias (UPAs): Según datos del Censo Nacional 

Agropecuario (CNA) de 2014. Por un lado, con un total de 6,821 UPAs en la región, Palmira 

lidera el camino con 1,527 UPAs, seguido de cerca por Florida y Ginebra. Por otro lado, El 

Cerrito exhibe una menor representatividad con 807 UPAs, lo que equivale al 11.83% de la 

microrregión. Estas cifras resaltan la robustez y diversidad del sector agropecuario en la región, 

mostrando un sólido potencial para el desarrollo rural y la producción agrícola. 

DESAFÍOS:  

Ingresos Municipales:  Los municipios enfrentan una disparidad significativa entre los 

ingresos tributarios y no tributarios per cápita, con todos registrando ingresos tributarios 

superiores a los no tributarios, lo que plantea un desafío en el equilibrio económico. Palmira 

lidera en ingresos tributarios con $550,696 por habitante, pero también muestra la mayor 

disparidad entre ambos tipos de ingresos, sugiriendo una posible dependencia excesiva de los 

impuestos. En contraste, Florida enfrenta una posición desafiante debido a sus bajos ingresos 

tributarios y no tributarios per cápita, destacando la necesidad de estrategias para diversificar 

y fortalecer las fuentes de ingresos municipales. Esta disparidad representa un obstáculo 

significativo para la estabilidad financiera y el desarrollo sostenible de la región. 

Salud: Desafíos significativos en términos de mortalidad, con un total de 4.312 casos 

registrados. Las enfermedades del sistema circulatorio y las neoplasias destacan como las 

principales causas de defunción, representando el 33,46% y el 16,81% respectivamente. Sin 



 

 

embargo, preocupa el número considerable de 1.048 casos catalogados bajo "otras 

enfermedades", lo que indica una necesidad urgente de profundizar en el análisis y la 

prevención de estas condiciones menos específicas, pero igualmente graves. A nivel municipal, 

aunque las tendencias de mortalidad son similares, se observa una disparidad en la cantidad de 

casos reportados, siendo Palmira el municipio con el mayor número de defunciones y Ginebra 

el de menor número. 

Educación: La Microrregión Sur-Palmira del Valle del Cauca enfrenta desafíos significativos 

en términos de cobertura y deserción escolar. Aunque la cobertura bruta de educación en 

promedio supera el 85%, existen disparidades entre municipios, siendo Pradera y Ginebra los 

que presentan las tasas más bajas con un 75% y 81% respectivamente. Además, la cobertura 

neta, que en general supera el 45%, revela una brecha significativa, especialmente en Pradera, 

donde apenas alcanza el 37%. 

A nivel municipal, se observan diferencias marcadas. Florida destaca por tener la mayor tasa 

de cobertura bruta en transición y educación básica primaria, mientras que Palmira lidera en 

cobertura neta en todas las etapas educativas. Sin embargo, la tasa de deserción escolar en 

Florida es preocupante, siendo la más alta en transición y educación básica primaria. 

Los resultados de las Pruebas SABER 11 también reflejan desafíos. La mayoría de los 

establecimientos oficiales se encuentran en las categorías de desempeño medio y bajo, lo que 

subraya la necesidad de implementar estrategias para elevar la calidad educativa en la región y 

avanzar hacia niveles de desempeño más altos. 

Pobreza Multidimensional: La base de datos del SISBEN, representativa para un porcentaje 

significativo de la población proyectada por el DANE, es esencial para el análisis 

microrregional. Según el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) medido con el SISBEN, 



 

 

la población vulnerable de la microrregión no supera el 17%, siendo Ginebra el municipio más 

crítico con un 29% de población en situación de pobreza. 

En la dimensión educativa, Ginebra enfrenta la mayor privación por bajo logro educativo, 

mientras que Pradera tiene el mayor porcentaje de población con privaciones por 

analfabetismo. En niñez y juventud, Ginebra destaca por tener la mayor población en privación 

por acceso a servicios para la primera infancia. En trabajo, Ginebra también lidera en 

privaciones como el desempleo de larga duración. En vivienda, Ginebra enfrenta las mayores 

privaciones en casi todos los componentes, seguido por Pradera en hacinamiento crítico. 

Cobertura de Servicios Públicos: Aunque en general la cobertura de servicios básicos es alta, 

hay municipios como Ginebra que presentan rezagos significativos en la cobertura de 

acueducto, alcantarillado y otros servicios. 

Déficit de Vivienda y Habitacional: El municipio de Ginebra presenta el mayor déficit 

cuantitativo de vivienda, con un 13%, mientras que Candelaria lidera en déficit cualitativo, con 

un 69%. Al analizar por área geográfica, se destaca que el déficit cuantitativo y cualitativo es 

más pronunciado en los centros poblados y áreas rurales dispersas, especialmente en 

municipios como Ginebra y Pradera. En las cabeceras municipales, Candelaria y Pradera 

muestran mayores déficits, tanto cuantitativos como cualitativos. 

En términos de déficit habitacional, Candelaria destaca con la tasa más alta, alcanzando el 

73,78%, mientras que Palmira registra la tasa más baja, con un 26,37%. Este problema persiste 

en todas las áreas geográficas, siendo particularmente preocupante en los centros poblados y 

áreas rurales dispersas, donde Candelaria exhibe un déficit habitacional del 94,02%. 

Vulnerabilidad al Cambio Climático: Según el DNP, en el año 2021, la Microrregión Sur-

Palmira del Valle del Cauca registró solo un incendio forestal, ubicado en Ginebra. En 2016, 

el IDEAM informa que se deforestaron 79,77 hectáreas de bosque en la microrregión, con 



 

 

Palmira y El Cerrito como los municipios más afectados. Según el IDEAM en 2017, Candelaria 

y Palmira son los municipios con mayor vulnerabilidad y riesgo por cambio climático en la 

microrregión, mientras que Pradera muestra el menor riesgo. 

Seguridad: La microrregión enfrenta desafíos significativos en términos de crimen y 

victimización. Palmira destaca como el epicentro de múltiples delitos, incluyendo homicidio 

intencional con 93 casos, lesiones personales con 609 casos, violencia intrafamiliar con 631 

casos y hurto a personas con 1,446 casos. Estas cifras alarmantes superan a otros municipios 

de la región. Además, la microrregión en su conjunto muestra una preocupante incidencia de 

delitos como la desaparición forzada, con 217 casos indirectos, homicidio con 2,151 casos 

indirectos, y secuestro con 119 casos indirectos. Palmira, nuevamente, lidera en términos de 

víctimas directas con 521 casos de homicidio y 52 casos de secuestro. Estos datos ponen de 

manifiesto la urgente necesidad de implementar medidas efectivas para abordar la seguridad 

ciudadana y proteger los derechos humanos en la región, con un enfoque especial en la 

prevención de la violencia intrafamiliar y el hurto a personas. 

 

 

 

 

DIAGNÓSTICO MICRORREGIÓN SUR CALI - VALLE DEL 

CAUCA 

Mapa.8 Microrregión Sur-Cali del Valle del Cauca. 



 

 

 

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación de la Gobernación del Valle del Cauca. 

 

 

De acuerdo con las proyecciones demográficas para el año 2024, se estima que las mujeres 

constituirán el 52,3% de la población de la microrregión sur Cali, mientras que el 47,7% 



 

 

restante corresponderá a hombres. Los rangos de edades comprendidos entre los 20-24 años 

hasta los 30-34 años representan una parte significativa de la población. La estrechez de la base 

de la pirámide poblacional sugiere una posible disminución en la tasa de natalidad en la 

microrregión. 

Tabla.5 Población por Rango de Edad 

RANGO EDAD HOMBRE MUJER 

0-4                 84.872                  81.056  

5-9                 92.581                  96.497  

10-14                 94.490                  92.612  

15-19                 98.689                  99.066  

20-24              105.058               108.002  

25-29              105.145               109.773  

30-34                 98.105               105.225  

35-39                 87.095                  96.997  

40-44                 81.473                  94.218  

45-49                 72.597                  86.498  

50-54                 68.573                  84.054  

55-59                 66.911                  85.348  

60-64                 58.092                  78.339  

65-69                 46.334                  65.815  

70-74                 33.688                  50.045  

75-79                 22.622                  35.536  

80-84                 13.371                  22.350  

85+                 11.516                  20.764  

           1.241.212            1.412.195  
Fuente: Proyecciones demográficas del Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV) 2018 y GEIH del DANE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico.7 Pirámide poblacional 



 

 

 
Fuente: Proyecciones demográficas del Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV) 2018 y GEIH del DANE 
 

 

Según las estimaciones, una abrumadora proporción del 94% de la población se concentra en 

el núcleo urbano principal de la microrregión, mientras que sólo un modesto 6% reside en los 

centros poblados y las áreas rurales dispersas. Está marcada disparidad en la distribución 

poblacional refleja el atractivo y la concentración de oportunidades económicas, educativas y 

de servicios en la cabecera de la microrregión. En este sentido, la urbe central emerge como un 

epicentro vital, atrayendo a la mayoría de los habitantes en busca de empleo, educación, 

atención médica y otros servicios básicos. 

 

Tabla.6 Distribución poblacional por área 

Área Geográfica Total, Hombres Total, Mujeres Total 

Cabecera 1.165.009 1.335.465 2.500.474 

Centros 

Poblados y 

Rural Disperso 

80.410 73.735 154.145 

Fuente: Proyecciones demográficas del Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV) 2018 y GEIH del DANE 

 

 

Se evidencia una marcada diversidad étnica en la microrregión. Un 16% de los habitantes se 

auto identifican como afrocolombianos(as), lo que subraya la arraigada y significativa 
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presencia de esta comunidad en el área. Por otro lado, solo el 1% de la población se reconoce 

como indígena, indicando una presencia étnica más limitada en comparación con otros grupos. 

Es importante destacar que la gran mayoría, un 83% de la población, no se identifica con ningún 

grupo étnico específico. Esta amalgama de identidades étnicas enriquece el tejido social y 

cultural de la microrregión, ofreciendo un panorama diverso y vibrante que merece ser 

reconocido y valorado en la construcción de una sociedad inclusiva y pluralista. 

 

 

Gráfico 8. Autorreconocimiento 

 
Fuente: Proyecciones demográficas del Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV) 2018 y GEIH del DANE 

 

 

 

POTENCIALIDADES 

Índice de desempeño Municipal: Una potencialidad notable se observa en el Índice de 

Desempeño Municipal del año 2022, donde tanto Yumbo como Cali destacan por su 

sobresaliente gestión, demostrada por sus positivos resultados en el Índice de Desarrollo 

Etnia

Indígena

Gitano(a) o Rrom

Raizal del Archipiélago de San
Andrés, Providencia y Santa…

Palenquero(a) de San Basilio

Negro(a), mulato(a),
afrodescendiente,…

26.006

166

490

279

569.972

2.957.119



 

 

Municipal (IDM). Yumbo, en particular, se distingue por su sólida administración, 

especialmente en áreas críticas como la salud y la educación. Además, ha logrado expandir los 

servicios públicos, como el acueducto y alcantarillado, lo que evidencia un compromiso firme 

con el bienestar y la calidad de vida de sus residentes. 

Valor agregado Per cápita: Yumbo destaca como el municipio con el valor agregado per 

cápita más alto, con una cifra considerable de $105.080.647. Esto sugiere una economía 

robusta, impulsada por su zona industrial bien desarrollada y la inversión significativa de 

capitales privados; así como el crecimiento sostenido de sus habitantes. 

A su vez, Yumbo se destaca notablemente con los ingresos totales per cápita más altos, 

alcanzando $3.114.298,25, lo que se refleja en su robusta capacidad de recaudo tributario que 

alcanza los $1.955.450,75 y una considerable generación de ingresos no tributarios de 

$88.114,22 por habitante. 

Densidad empresarial: Cali tiene la cantidad de empresas más alta con 102.426 y una 

densidad de 44,59. Yumbo, por otro lado, tiene 4.418 empresas y una densidad más alta de 

39,35. Mientras tanto, Dagua, Jamundí, La Cumbre y Vijes tienen menos empresas.  

Afiliación al Sistema de seguridad social: La cobertura general al sistema de salud muestra 

disparidades entre los municipios, siendo Cali y Yumbo los que ostentan los porcentajes más 

altos con un total de cobertura del 100% y 97% respectivamente, lo que es un umbral casi 

universal en cobertura. A su vez, Cali y Yumbo muestran una mayor proporción de afiliados 

al régimen Contributivo, con un 62% y 56% respectivamente, mientras los otros municipios de 

esta microrregión están rezagados con la poca afiliación que tienen.  

Vacunación: Existen variaciones en las coberturas administrativas de vacunación con DPT 3 

dosis (pentavalente) en menores de 1 año entre los seis municipios analizados. Vijes destaca 

con la cobertura más alta, alcanzando el 100%; seguido de cerca por Dagua, Jamundí y La 



 

 

Cumbre, que muestran coberturas del 98%. Cali también registra una cobertura sólida del 95%, 

mientras que Yumbo exhibe la cobertura más baja con un 89%; pero que en el rango 

departamental se encuentra con una buena cobertura.  

Educación inicial: Se debe destacar que Cali cuenta con un total de 50.565 personas con 

acceso a este tipo de educación. Jamundí y Yumbo tienen cifras significativas, con 3.676 y 

2.868, pero los otros municipios de esta subregión presentan condiciones precarias en materia 

de educación, cuidado infantil, preescolares u otros entornos educativos. Los cuales 

contribuyen al desarrollo de habilidades cognitivas, lingüísticas, motoras y socioemocionales, 

que preparan a los niños para el éxito en la escuela y en la vida. 

Cobertura Bruta: La cobertura bruta en transición en diferentes municipios revela 

disparidades en el acceso a la educación secundaria. Cali, La Cumbre y Dagua tienen coberturas 

similares alrededor del 80%, indicando un acceso razonablemente amplio. Sin embargo, 

Jamundí muestra una cobertura ligeramente inferior (74%), mientras que Vijes tiene la más 

baja (65%), sugiriendo posibles desafíos en el acceso educativo. Yumbo muestra una cifra 

notablemente alta del 111,1%, lo que podría indicar una sobreestimación en la cobertura o la 

posibilidad de múltiples grados completados. 

La mayoría de los municipios muestran cifras relativamente altas, lo que sugiere un acceso 

razonable a la educación primaria en estas áreas. Cali, Jamundí y La Cumbre tienen cifras 

similares, todas alrededor del 80-90%, lo que indica una cobertura sólida en la educación 

primaria en estos lugares. Sin embargo, Dagua y Vijes muestran cifras algo más bajas, con un 

75% y un 72% respectivamente. Por otro lado, Yumbo muestra una cifra notablemente alta del 

111,3%, lo que podría sugerir una sobreestimación en la cobertura o la posibilidad de que 

algunos individuos hayan completado más de dos años de educación primaria. 



 

 

En términos de cobertura de educación secundaria, Cali lidera con un impresionante 95,7%, 

seguido de cerca por Jamundí con un sólido 90,5%. La Cumbre también muestra una cifra alta 

con un 82,1%. Sin embargo, Dagua, Vijes y Yumbo tienen los peores resultados en cobertura 

de educación secundaria, con Dagua registrando la más baja (65,9%), seguido por Vijes 

(71,0%). Sorprendentemente, Yumbo muestra una cobertura alta del 113,7%, lo que puede 

deberse a inconsistencias en los datos o a factores demográficos específicos del municipio. 

Servicios Públicos: Se puede identificar las disparidades en la provisión de servicios. Jamundí 

destaca como el municipio con las mejores coberturas en varios aspectos, incluyendo acueducto 

(99,72%), alcantarillado (97,8%) y energía eléctrica rural (100%). Cali también muestra una 

buena cobertura en acueducto (76,6%) y energía eléctrica rural (71,7%), mientras que Yumbo 

presenta una sólida cobertura en alcantarillado (89,6%). Por otro lado, La Cumbre y Dagua 

muestran las coberturas más bajas en varios servicios básicos. Cali, Jamundí y Yumbo tienen 

un valor de 100,0, lo que sugiere que tienen la velocidad de bajada de banda ancha más alta 

posible dentro del rango de 0 a 100. 

DESAFÍOS   

Índice de desempeño Fiscal: En términos de desempeño fiscal, la Microrregión Sur-Cali del 

Valle del Cauca enfrenta desafíos significativos. Tres de los seis municipios se clasifican como 

vulnerables, con puntajes en el rango de >=60 y <70 según el Índice de Desempeño Fiscal. 

Estos municipios están al límite de cumplir con sus obligaciones legales de deuda y gastos. 

Además, Cali muestra una marcada dependencia de las transferencias dentro de sus ingresos 

totales. Por otro lado, los restantes municipios exhiben una clasificación de riesgo en su gestión 

financiera, con puntajes en el rango de >=40 y <60. Yumbo se ve particularmente afectado por 

su alta dependencia de las transferencias, mientras que Jamundí es el único municipio que 

incumplió con la Ley 617 de 2000, lo que resultó en una falta de holgura para el manejo 



 

 

financiero. Un desafío común en toda la microrregión es la limitada capacidad para generar 

ingresos, ya que todos los municipios tienen una puntuación fija del Índice de Generación de 

Ingresos (FBK) inferior a 50, siendo 3,2 la puntuación más baja. Esta situación destaca la 

necesidad urgente de implementar estrategias efectivas para fortalecer la capacidad financiera 

y la autonomía fiscal de los municipios en la microrregión. 

Índice de desempeño Municipal: Vijes, donde su gestión municipal muestra una eficacia 

inferior. Esto se debe a la baja inversión financiada con recursos propios y a prácticas 

deficientes en gobierno abierto y transparencia, factores que afectaron negativamente su 

calificación. Este contraste resalta la importancia crucial de una gestión eficiente y transparente 

para el desarrollo equitativo y sostenible de los municipios. 

Valor agregado Per cápita:  Es importante destacar la disparidad de esta microrregión donde, 

Jamundí y La Cumbre muestran cifras más bajas, con $18,860,298 y $18,850,052 

respectivamente. Sugiriendo la necesidad de coordinar esfuerzos para aumentar la inversión en 

estos municipios. Se observan brechas significativas, especialmente entre Yumbo y sus vecinos 

como Jamundí y La Cumbre, los tres pertenecientes al área metropolitana de Cali. Aunque Cali 

tiene un valor agregado superior al de sus vecinos, no logra superar a Yumbo en términos per 

cápita debido a su gran población, albergando aproximadamente la mitad del total del 

departamento. 

Por su parte, un desafío importante es que el municipio de Dagua muestra el nivel más bajo de 

ingresos totales per cápita con $938.969,69. Lo que indica una capacidad de recaudo de 

impuestos más limitada, evidenciada por sus bajos ingresos tributarios per cápita de 

$214.539,05.  

Red vial de la Microrregión: La distribución de la red vial muestra que los municipios tienen 

1,012.51 kilómetros bajo su responsabilidad, mientras que el gobierno nacional y el 



 

 

departamento se encargan del resto. La calidad de las vías varía, con la mayoría calificadas 

como regulares. Dagua y Yumbo tienen más vías consideradas buenas, mientras que Vijes tiene 

el mayor porcentaje de vías mal clasificadas. Esto destaca la necesidad de mejorar la 

infraestructura vial, especialmente en municipios con vías de baja calidad, para garantizar una 

movilidad segura y eficiente. Se resalta que Cali, no cuenta actualmente con inventario vial 

actualizado, por ello, no fue incluido en el análisis. 

Afiliación al Sistema de seguridad social: La baja cobertura en La Cumbre, con solo un 63%, 

contrasta con la situación en otros municipios donde más del 50% de los afiliados están en el 

régimen contributivo. En Dagua y La Cumbre, alrededor del 70% de los afiliados están en el 

régimen subsidiado. A su vez, La Cumbre destaca por tener la mayoría de sus afiliados bajo el 

régimen Subsidiado, con porcentajes del 74% y 76% respectivamente. Jamundí, por su parte, 

presenta una distribución más equilibrada entre los dos regímenes, con un 44% de afiliados al 

régimen Subsidiado y un 55% al Contributivo. Esta disparidad en la distribución de afiliaciones 

refleja distintas realidades socioeconómicas, lo que podría dificultar la prestación equitativa de 

servicios de salud. Se sugiere implementar políticas específicas para fortalecer la cobertura y 

la calidad de la atención en los municipios con más afiliados subsidiados, así como la 

generación de trabajos formales que proporcionen seguridad social. . 

Causas de defunciones: El análisis de las causas de mortalidad en seis municipios revela 

disparidades significativas en los patrones de salud. Cali muestra una alta incidencia de 

enfermedades, con un 33% de defunciones por enfermedades circulatorias, un 31% por 

neoplasias y un 24% por causas externas. En contraste, Dagua y La Cumbre tienen porcentajes 

más bajos en estas categorías. Jamundí y Yumbo presentan cifras intermedias. Las 

enfermedades transmisibles tienen una proporción relativamente baja de defunciones, mientras 

que las enfermedades del sistema circulatorio son las más altas en todos los municipios. Vijes 

muestra la menor carga de mortalidad en la mayoría de las categorías. 



 

 

Las tasas de mortalidad materna:  La Cumbre se destaca por su tasa mínima, registrando un 

asombroso 0, seguido por Jamundí con 24,28 y Cali con 41,36. En contraste, Dagua exhibe la 

tasa más alta, alcanzando 75,25, seguido por Vijes con 54,08 y Yumbo con 43,7. Estas cifras 

subrayan los desafíos significativos que enfrentan algunos municipios en la atención de la salud 

materna, resaltando la urgencia de implementar intervenciones específicas destinadas a reducir 

la mortalidad materna en estas áreas vulnerables. 

Mortalidad por desnutrición: De manera alarmante y como una de las problemáticas más 

graves relacionadas al bienestar y la dignidad humana es la mortalidad por desnutrición. Casos 

como Yumbo presentan la tasa más alta de desnutrición con un 11,94%, seguido de cerca por 

Jamundí con un 8,01%. A nivel regional, el Valle del Cauca tiene una tasa de desnutrición del 

2,35%, cifras del año 2020.  

Educación inicial: La Cumbre y Vijes tienen números más bajos, con 253 y 259 

respectivamente. Por último, la microrregión tiene un total de 57.621 personas que tienen 

acceso a la educación inicial. Lamentablemente, no se disponen de datos para Dagua en este 

aspecto. 

Cobertura Bruta en media: Cali lidera con un sólido 90%, seguido por Jamundí con un 

respetable 73%. La Cumbre y Vijes también muestran cifras relativamente altas, con un 58% 

y un 63% respectivamente. En contraste, Dagua tiene la cobertura más baja con un 46%. Es 

notable que Yumbo registra una cobertura extraordinariamente alta del 116%, lo que podría 

deberse a posibles errores en la recolección de datos o a factores demográficos específicos del 

municipio. 

Cobertura Neta en transición:  Yumbo lidera con una cobertura neta del 80,86%, indicando 

un alto porcentaje de la población en edad de cursar educación transición matriculada en este 

nivel. Por otro lado, Dagua y Vijes tienen las cifras más bajas de cobertura neta, con un 20,23% 



 

 

y un 10,05% respectivamente. Cali, Jamundí y La Cumbre muestran cifras intermedias, con 

valores del 62,36%, 59,01% y 22% respectivamente. Estos datos subrayan la necesidad de 

abordar las barreras que limitan el acceso a la educación en los municipios con cifras más bajas 

de cobertura neta, asegurando que todos los niños en edad adecuada tengan oportunidad de 

recibir una educación temprana de calidad. 

Cobertura Neta en primaria: Yumbo lidera con una cobertura neta del 96,13%. Por otro lado, 

Dagua y Vijes muestran las cifras más bajas de cobertura neta, con un 55,2% y un 51,53% 

respectivamente. Cali, Jamundí y La Cumbre muestran cifras intermedias de cobertura neta, 

con valores del 77,58%, 77,21% y 59,6% respectivamente. 

Cobertura Neta en secundaria:  De nuevo Yumbo lidera con un 84,98% de cobertura, pero 

Dagua muestra la cobertura más baja con un 42,1%, seguido de cerca por Vijes con un 47,80%. 

Entre los municipios intermedios se encuentran Cali, con un 72,16%, Jamundí, con un 66,90%, 

y La Cumbre, con un 55%.  

Cobertura Neta en media: Yumbo y Cali lideran con altas tasas de cobertura del 58,73% y 

50,11% respectivamente. Por el contrario, Dagua tiene la cobertura más baja con apenas un 

19,3%, seguido por La Cumbre y Vijes con el 26% y 23,17% respectivamente. Jamundí se 

encuentra en una posición intermedia con una cobertura del 41,85%, se debe dar la importancia 

de abordar los desafíos en el acceso a la educación media en los municipios con cifras más 

bajas, para garantizar que todos los jóvenes tengan la oportunidad de acceder a una educación 

de calidad. 

Tasa de Deserción: Se observa una deserción escolar más alta en los niveles de secundaria y 

media en comparación con transición y primaria. Jamundí registra la tasa más alta de deserción 

global con un 6.5%, seguido por Yumbo con un 6.55%, mientras que Dagua muestra la tasa 

más baja con un 3.81%. Jamundí también tiene tasas altas de deserción en todos los niveles 



 

 

específicos, mientras que La Cumbre y Dagua tienen tasas más bajas, destacando La Cumbre 

con la tasa más baja de deserción en nivel medio. Estos datos subrayan la necesidad de medidas 

específicas para abordar la deserción en secundaria y media, especialmente en municipios 

como Jamundí y Yumbo, y apoyar iniciativas para mantener bajas tasas de deserción en 

transición y primaria, como se evidencia en Dagua y La Cumbre. 

Los resultados de las pruebas Saber 11: Jamundí lidera con un puntaje promedio de 256, 

seguido por La Cumbre con 255 y Cali con 253, indicando un nivel relativamente alto de 

desempeño. Yumbo obtuvo un puntaje promedio de 250, mostrando un rendimiento sólido, 

pero ligeramente inferior. En contraste, Dagua y Vijes registran los puntajes más bajos con 232 

y 230 respectivamente, señalando posibles desafíos adicionales en términos de rendimiento 

académico en estos municipios. 

Analizando la clasificación dada a los establecimientos de colegios oficiales, se evidencia que, 

en Cali, la mayoría de los establecimientos se encuentran en los niveles B y C, representando 

aproximadamente el 67% del total de establecimientos. Mientras que, en Dagua, Jamundí, y 

Vijes, la mayoría de los establecimientos se concentran en el nivel C y D, siendo este último el 

más representado en Vijes con el 71% del total. La Cumbre muestra una distribución más 

equilibrada entre los niveles B y D, con un pequeño porcentaje en el nivel A. Yumbo presenta 

una distribución similar a Cali, aunque con un porcentaje ligeramente mayor de 

establecimientos en el nivel D, alcanzando casi el 24% del total. 

Promedio de estudiantes con acceso a terminales tecnológicos: En Cali, hay un promedio 

de 6 estudiantes por computadora. En Jamundí, este número es más alto, con un promedio de 

15 estudiantes por computadora. En Yumbo, el promedio es de 5 estudiantes por computadora, 

mientras que en el Valle del Cauca en general, el promedio es de 8 estudiantes por 

computadora. 



 

 

Incidencia de la pobreza: Se observan disparidades significativas entre los municipios. Cali 

y Yumbo muestran los porcentajes más bajos de pobreza, con un 12,7% y 11,8% 

respectivamente, mientras que La Cumbre y Dagua registran los porcentajes más altos, con un 

20,7% y 18,2% respectivamente. Jamundí y Vijes se sitúan en un punto intermedio, con un 

14,9% y 17,2% respectivamente. A nivel de la microrregión, el 16% de la población se 

considera pobre, mientras que el 84% se clasifica como no pobre. 

El Índice de Pobreza Multidimensional (IPM): Revela diversas áreas de privación en los 

municipios. En Cali, el bajo logro educativo afecta al 49% de la población, junto con un alto 

porcentaje de trabajo informal (50%) y desempleo de larga duración (22%). En Dagua, el bajo 

logro educativo impacta al 61% de la población, seguido por la falta de una fuente de agua 

mejorada (34%) y el hacinamiento crítico (23%). En Jamundí, el bajo logro educativo afecta al 

49% de la población, con altos índices de empleo informal (62%) y rezago escolar (29%).  

En La Cumbre, el mayor desafío radica en el empleo informal (76%) y el desempleo de larga 

duración (37%), junto con obstáculos en el logro educativo (55%) y el rezago escolar (18%). 

En Yumbo, el bajo logro educativo afecta al 52% de la población, con altos porcentajes de 

trabajo informal (39%) y desempleo de larga duración (12%), además de barreras en los 

servicios para el cuidado de la primera infancia (11%). Estos datos indican la necesidad de 

intervenir en áreas específicas para abordar la pobreza multidimensional en cada municipio. 

Servicios Públicos: La Cumbre presenta las cifras más bajas en acueducto (28,4%), 

alcantarillado (28,41%) y energía eléctrica rural (77,9%). Además, Vijes muestra una 

penetración muy baja de banda ancha (1%). Estas disparidades resaltan la necesidad de mejorar 

la infraestructura y los servicios en los municipios con coberturas más bajas para garantizar un 

acceso equitativo a servicios esenciales para todos los habitantes. 



 

 

Por otro lado, Dagua, La Cumbre y Vijes tienen valores más bajos, con 45,3, 19,3 y 24,9 

respectivamente, de velocidad de bajada de banda ancha. A su vez, Dagua con 15,00 y Yumbo 

con 14,51. La Cumbre y Vijes tienen números significativamente más bajos, con 6,72 y 2,63 

suscriptores de banda ancha fija por cada 100 habitantes respectivamente. 

Déficit de vivienda: La Cumbre y Dagua tienen las peores condiciones en términos de déficit 

cualitativo de vivienda, con un 43,5% y 42,5% respectivamente. Esto señala que una 

proporción significativa de viviendas en estos municipios requieren mejoras en aspectos como 

hacinamiento mitigable, material de pisos, cocina, agua para cocinar, alcantarillado, energía y 

recolección de basuras. En cuanto al déficit cuantitativo de vivienda, por un lado, Cali tiene el 

mayor porcentaje con un 18,8%, seguido de La Cumbre con un 12,0%. Esto indica que un 

número considerable de hogares en estos municipios enfrentan deficiencias estructurales como 

tipo de vivienda, material de paredes, cohabitación y hacinamiento no mitigable. Por otro lado, 

Jamundí y Vijes muestran las mejores condiciones en términos de déficit cuantitativo de 

vivienda, con un déficit del 4,3% en ambos municipios. 

En Cali el déficit habitacional es del 86,38% en el resto del área, en comparación con el 12,35% 

en la cabecera municipal. Lo mismo se observa en otros municipios como Dagua, Jamundí, La 

Cumbre, Vijes y Yumbo. 

Medio ambiente y Gestión del Riesgo: En el año 2021, Cali reportó el 40% de los incendios 

forestales registrados, seguido de Jamundí con el 20%, mientras que Yumbo, La Cumbre y 

Dagua no reportaron ninguno. En términos de deforestación, Cali mostró la menor cantidad de 

área deforestada, seguida de Dagua y Jamundí con las cantidades más altas. Los desastres 

naturales en el Valle del Cauca en 2021 se distribuyeron entre varios municipios, siendo Dagua 

el más afectado. Además, se calculó un índice de vulnerabilidad a los desastres naturales y al 

cambio climático para cada municipio, donde Dagua, Jamundí y Vijes presentan mayor 



 

 

vulnerabilidad, mientras que Yumbo muestra la menor. En cuanto al cambio climático, Cali y 

Yumbo son los municipios más vulnerables, mientras que La Cumbre es el menos vulnerable. 

Acceso a créditos: Cali y Dagua registran más negativas, mientras que La Cumbre presenta la 

menor cantidad. La Cumbre y Vijes tienen la mayor proporción de UPAs sin utilizar sistemas 

de riego, indicando una dependencia significativa de la precipitación natural. Por otro lado, 

Dagua y Cali muestran las menores proporciones de UPAs sin sistemas de riego. 

Seguridad: Se observa una disparidad significativa en la incidencia de hechos violentos por 

municipio en la microrregión sur-Cali. Cali lidera en todos los aspectos, con cifras notables en 

amenazas, homicidios, lesiones personales, violencia intrafamiliar y hurtos a personas. Aunque 

incluso municipios más pequeños como La Cumbre y Vijes experimentan hechos violentos, lo 

que resalta la necesidad de estrategias integrales de prevención del delito. Los hurtos a personas 

representan el porcentaje más alto de delitos, seguido por violencia intrafamiliar y lesiones 

personales. Aunque los homicidios representan un porcentaje menor, cada caso es una tragedia 

individual que requiere atención específica en prevención y justicia. 

El desplazamiento forzado es el principal hecho victimizante en la región, seguido por 

homicidios y amenazas. Otros eventos como delitos sexuales en desarrollo del conflicto 

armado, desapariciones forzadas y pérdida de bienes muebles o inmuebles también se registran. 

Esto resalta la urgencia de abordar la crisis del desplazamiento forzado con medidas prioritarias 

y efectivas. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIAGNÓSTICO SOCIOECONÓMICO DE LA MICRORREGIÓN 

NORTE – ZARZAL-ROLDANILLO 

Mapa.9 Microrregión Norte Zarzal-Roldanillo del Valle del Cauca 



 

 

 

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación de la Gobernación del Valle del Cauca. 

Según las proyecciones demográficas del Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV) 

2018 del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE), a 2024, la 

distribución de la población de la Microrregión Norte – Zarzal está dada de la siguiente manera: 

Zarzal (43.194 habitantes), Roldanillo (37.773 habitantes), La Unión (34.776 habitantes), 



 

 

Bolívar (16.472 habitantes), Toro (14.995 habitantes) y La Victoria ( 12.501 habitantes), El 

Dovio (9.220 habitantes), Versalles (7.461 habitantes). Con una población total de 176.392 

habitantes, donde el 52,02% de esta, son mujeres y 47,98% son hombres. Siendo la mayoría de 

los habitantes de edad productiva y de edades entre 10-14 y 15-19 años. El 72% de la población 

vive en la cabecera municipal y el 28% vive en centros poblados y rural disperso. 

 

Gráfico 9. Pirámide Poblacional de la Microrregión Norte-Zarzal del Valle del Cauca, año 

2024.

 
Fuente: Elaborado por la Subdirección de Estudios Socioeconómicos de Ciencia, Tecnología e Innovación – Departamento Administrativo de 

Planeación de la Gobernación del Valle del Cauca, a partir del CNPV 2018. 

 

En cuanto a grupos poblacionales, la microrregión goza de gran diversidad cultural y étnica en 

el territorio: 8.105 de sus habitantes, es decir, el 4.59% de la población total de la microrregión 

se autorreconoce como negro, mulato, afrodescendiente, seguido de la población indígena con 

3.282 habitantes (1.86%). El 93.53% no se autorreconoce dentro de algún grupo étnico. 

Gráfico 10. Autorreconocimiento Étnico Microrregión Norte-Zarzal, año 2024. 



 

 

 
Fuente: Elaborado por la Subdirección de Estudios Socioeconómicos de Ciencia, Tecnología e Innovación – Departamento Administrativo de 

Planeación de la Gobernación del Valle del Cauca, a partir del CNPV 2018. 

 

POTENCIALIDADES 

Ingresos municipales: En la Microrregión Norte-Zarzal del Valle del Cauca, al año 2021, los 

ingresos tributarios per cápita fueron superiores a los ingresos no tributarios per cápita, en todos 

los municipios que lo integran. En particular, el municipio de La Victoria reportó el mayor 

ingreso tributario per cápita con un recaudo de $344.772 por habitante, mientras que Zarzal 

obtuvo el mayor ingreso no tributario per cápita por valor de $47.251 por habitante. De otra 

parte, el municipio que obtuvo menores ingresos tributarios per cápita fue Bolívar con 

$153.554. Los ingresos no tributarios per cápita en la microrregión corresponden a Toro con 

$4.492. 

Afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS): 8 municipios 

presentan un porcentaje mayor al 92% de cobertura del sistema de salud indicando un panorama 

satisfactorio, en donde se reconoce la importancia de contar con cobertura en temas de salud. 

A destacar el Dovio 100% y Zarzal 99,84%. 

Esquema de vacunación inicial: En general la cobertura del esquema de vacunación inicial 

(niños en menores de 1 año) en la microrregión es superior al 85% menos que en el municipio 

de Toro, quien tiene 67,59 en vacuna triple viral.  

DESAFÍOS 



 

 

Índice de Desempeño Fiscal (IDF): Resultado del cual, se destaca una alta dependencia de 

estos municipios de las transferencias, sobre todo, en los municipios de El Dovio, Toro, 

Bolívar, Versalles.  

Medición del Desempeño Municipal: los municipios con peor desempeño de la microrregión 

fueron Versalles y el Dovio, dinámica que viene presentándose los últimos años, donde 

Andalucía, Bugalagrande y Riofrío han sido los de mejor desempeño. Aunque, el municipio de 

Zarzal (70,05 puntos) obtuvo el mejor desempeño municipal, seguido de La Unión (63,23 

puntos). 

Valor Agregado:  Rescatando al municipio de Zarzal que tiene el valor agregado per cápita 

más alto, con 33.871.793 pesos. Esto indica que, en promedio, cada habitante de Zarzal 

contribuye con una cantidad significativa a la economía local. Le siguen El Dovio y La 

Victoria, con valores agregados per cápita de 24.581.679 y 23.588.641 pesos respectivamente, 

lo que sugiere una sólida contribución económica por habitante en estos municipios, pero en el 

ámbito departamental son cifras muy bajas.  

Por otro lado, municipios como Bolívar, Roldanillo, La Unión, Versalles y Toro muestran 

valores agregados per cápita más bajos en comparación con los mencionados anteriormente, 

con cifras que oscilan entre 16.563.099 y 20.417.189 pesos. Esto puede indicar una menor 

contribución económica por habitante en estos municipios en relación con los otros de la 

región. 

Inventario Vial: La Microrregión está compuesta por una longitud total de 1370,71 kilómetros 

de vía, el 70% de estas es decir 943,74 kms son vías tipo afirmado de las cuales el 52% se 

encuentran en estado regular, el 40% malo y solo el 8% en estado bueno. El 19,2%, 258,22 km 

corresponden a vías pavimento asfáltico, por la cual, pueden circular cualquier tipo de 

vehículos. 99 km, es decir, el 7.4% de la vía tipo destapado. 



 

 

Defunción: En la Microrregión, condiciones asociadas al sistema circulatorio las de mayor 

ocurrencia, con 445 casos, seguido de enfermedades transmisibles con 382 casos. Es 

importante generar espacios y jornadas de sensibilización para los ciudadanos, recalcando la 

pertinencia de una mejor alimentación, mejores hábitos y cuidados generales, tratando de 

mitigar y reducir las cifras que hoy se presentan en la región. 

Mortalidad Materna: este indicador es preocupante debido a se tienen indicadores alarmantes 

que van del 50 a 100 por cada 100.000 habitantes donde por ejemplo El Dovio presenta un 

159,74, La Victoria con 94,97, Bolívar con 77,76, Roldanillo con 73,99 y Versalles con 72,25.  

Con lo visto, se deberán crearse y/o fortalecerse comités ya existentes para examinar las 

distintas causas de mortalidad materna; verificar la calidad del servicio en hospitales y clínicas, 

continuar trabajando en el mejoramiento del servicio de salud y acceso a este; Y adelantar 

campañas claras y precisas que permitan alertar a las mujeres sobre los signos y síntomas de 

complicaciones y puedan acudir a tiempo en solicitud de apoyo y atención oportuna. 

Mortalidad por Desnutrición: Según cifras oficiales del Sistema Nacional de Vigilancia en 

Salud Pública (SIVIGILA), en el año 2022, para la Microrregión Norte-Zarzal del Valle del 

Cauca, se reportó un total de 33 casos de mortalidad por desnutrición aguda en primera 

infancia. El mayor número de casos se presentaron en el municipio de El Dovio (11 casos), 

seguidos de Bolívar (7 casos) y La Unión (5 casos). Por el contrario, se debe destacar que el 

municipio de La Victoria no reportó casos de este tipo en la microrregión. 

Educación inicial: Al año 2022, en la Microrregión Norte-Zarzal del Valle del Cauca, se 

observa que hay 7.478 de niños, niñas y mujeres gestantes con educación inicial en el marco 

de la atención integral a la primera infancia. En detalle, tan sólo El Dovio concentra 2.294 de 

éstos (30,68%), siendo el municipio que cuenta con el mayor número en la microrregión. Le 

siguen Zarzal con 1.414 personas (18,91%) y Roldanillo con 980 personas (13,11%). Por el 



 

 

contrario, el municipio con menor número de registros es Versalles con apenas 261 personas 

(3,49%). 

Cobertura bruta y neta: En educación básica primaria sólo El Dovio y la Victoria presentan 

una cobertura alta. En educación secundaria, La Victoria y Roldanillo presentan una cobertura 

alta. En educación media, apenas La Victoria tiene una cobertura alta. Así, La Victoria es el 

municipio que presenta una cobertura alta en educación básica primaria, secundaria y media. 

En términos generales, a cada uno de los municipios no les va tan bien, debido a que ninguno 

presenta una cobertura alta, pues todas están por debajo del 68%. La Victoria es el mejor 

municipio, en cuanto a cobertura neta, en los 4 niveles educativos.  

Deserción escolar: Al igual que el resto del Departamento del Valle del Cauca, la Microrregión 

Norte-Zarzal muestra unos altos índices de deserción escolar, dinámica que puede estar ligada 

a diversas problemáticas que enfrentan estos municipios, relacionado a niveles de pobreza, 

donde se refleja además un bajo logro educativo. La tasa de deserción escolar más baja en todas 

las categorías la presenta Versalles por debajo del 4% incluso por debajo de la del 

departamento. 

Índice de Pobreza Multidimensional (IPM): Dentro del análisis de la situación 

socioeconómica, a través del Índice de Pobreza Multidimensional (IPM), los municipios de 

Zarzal (28,1%), Versalles (23,9%) y Bolívar (21,7%) concentran un mayor número de 

habitantes en situación de pobreza. 

De este análisis, se evidencia un bajo logro educativo en cada uno de los municipios, 

principalmente para El Dovio, Versalles y La Victoria. 

Desde la ocupación, puede notarse que Versalles es el municipio con mayor población 

trabajando desde la informalidad, con un indicador del 70%, mientras que Zarzal muestra un 



 

 

indicador del 39% y Toro, un 45%. Para el resto de municipios, más del 50% de la población 

trabaja desde la informalidad. 

Servicios Públicos: En cobertura de energía, sobresale Roldanillo con el 83,84%, ubicándolo 

por encima de la cobertura departamental. En Alcantarillado y acueducto, tres municipios están 

por encima de la cobertura departamental los que son El Dovio, Versalles y La Victoria. 

En cuanto a la cobertura de internet, estos municipios se quedan rezagados, debido a la baja 

penetración en banda ancha de internet, viéndose afectada la calidad en la educación, el acceso 

a la información y a diversos espacios de investigación. En banda ancha, ningún municipio 

supera a la cobertura departamental (19,50%). 

Déficit cuantitativo y cualitativo de vivienda: En el déficit de vivienda cuantitativo, 5 

municipios se encuentran por debajo del déficit departamental 4,62%. Por el lado del déficit 

cualitativo, los 8 municipios están por encima del déficit departamental 19,83%. Para la 

cabecera, el déficit cuantitativo de vivienda es mayor en el municipio de Versalles (8,15%), a 

la vez que el déficit cualitativo de vivienda también es superior en los municipios de Toro 

(16,19%) y El Dovio (15,54%). En el caso del área de centros poblados y rural disperso, el 

déficit cuantitativo de vivienda es más crítico en los municipios de El Dovio (15,52%) y 

Versalles (9,52%), mientras que el déficit cualitativo de vivienda es más elevado en los 

municipios de La Victoria (85,04%) y Zarzal (80,16%). 

Déficit habitacional: éste es muy superior en el municipio de Bolívar (59,08%), contrario al 

municipio de La Unión; donde se tiene la tasa más baja (26,46%). Para el caso de las cabeceras 

municipales, el déficit habitacional es mayor en el municipio de Toro (18,24%) y menor en 

Roldanillo (12,25%). En cuanto a los centros poblados y el área rural dispersa, el déficit 

habitacional es muy alto en La Victoria (87,21%) y menos alto en El Dovio (63,02%), pero 

igualmente alarmantes para la microrregión. 



 

 

Medio Ambiente y Gestión del Riesgo: según el Instituto de Hidrología, Meteorología y 

Estudios Ambientales (IDEAM), se deforestaron 115,79 hectáreas de bosque en la 

Microrregión Norte-Zarzal del Valle del Cauca. Bolívar (47,92 hectáreas) y Versalles (33,19 

hectáreas) fueron los municipios más afectados por la deforestación, mientras que La Victoria 

no reportó ninguna hectárea afectada. 

En cuanto a la vulnerabilidad al cambio climático en 2017, los municipios más expuestos 

fueron Zarzal, con 25,29 puntos, y Bolívar, con 23,59 puntos. En contraste, Toro mostró el 

indicador más bajo, con 17,19 puntos, lo que sugiere un menor riesgo de sufrir impactos por el 

cambio climático en este municipio. 

Seguridad: Según las estadísticas delictivas de la Policía Nacional de Colombia, durante el 

2023 en la Microrregión Norte-Zarzal, los hechos violentos presentados fueron 860, donde el 

73% de los hechos de violencia los presentaron los municipios de Zarzal (28%), Roldanillo 

(23%) y La Unión (22%). 

El Registro Único de Víctimas (RUV), los mayores hechos victimizantes para la Microrregión 

Norte-Zarzal del Valle del Cauca tienen están asociados al desplazamiento forzado (24.669 

víctimas), homicidios (8.268 víctimas), amenazas (3025 víctimas) y desaparición forzada 

(1.026 víctimas); de los cuales, se reporta un total de 37.972 víctimas, durante el año 2023. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIAGNÓSTICO MICROREGIÓN PACIFICO - VALLE DEL 

CAUCA 

Mapa 10. Microrregión Pacifico-Buenaventura del Valle del Cauca 



 

 

 

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación de la Gobernación del Valle del Cauca. 

 

 

 

El Distrito de Buenaventura está localizado al occidente del departamento del Valle del Cauca, 

en el Litoral Pacífico Colombiano. Posee una extensión de 6.078 kilómetros cuadrados 

(607.800 hectáreas), de las cuales 605.639,1 corresponden a zona rural (99,64%) y 2.160,9 a la 



 

 

zona urbana (0,35%). Buenaventura está situado dentro de la región del Chocó biogeográfico, 

la cual cubre una superficie de 50.000 km2 y va desde la división de aguas en la cordillera 

Occidental hasta el litoral Pacífico y desde los límites con Panamá hasta la frontera con Ecuador 

con 1.400 km de costa, siendo una de las regiones de mayor biodiversidad en el mundo. 

La Ley 1617 del 2013, eleva la condición de municipio para Buenaventura a la de Distrito 

industrial, portuario, biodiverso y ecoturístico. Posteriormente con el Acuerdo 07 del 2014, se 

crean las Localidades 1, Cascajal (comunas 1 a 5) y Localidad 2, Continente (comunas 6 a 12 

y zona de expansión urbana). Estas localidades cuentan con 2 alcaldes menores y 26 ediles para 

las 12 Juntas Administradoras Locales JAL. 

A nivel rural, se presentan las categorías de: Corregimientos (19), Veredas (215). De las 215 

veredas, "La Dirección General Marítima y Portuaria – DIMAR, identifica 39 asentamientos 

en las Zonas Costeras. Los asentamientos que más se destacan son: Puerto Merizalde; San 

Francisco del Naya; Juanchaco; Ladrilleros; Zacarías; Sabaletas; Cisneros; La bocana; Bajo 

Calima y la Barra. Existe igualmente en el sector de Bahía Málaga una base naval de la Armada 

Nacional, la cual alberga un asentamiento residencial. 

La población del Distrito de Buenaventura es diversa en términos étnicos y culturales, 

reflejando la composición mestiza de Colombia. Con una proyección de 323,360 habitantes 

para 2023, se distribuye en un 47% de mujeres y un 53% de hombres. Mayormente concentrada 

en la cabecera municipal (77%), con el 23% restante en áreas rurales. 

Según el Código de la Infancia y la Adolescencia, en 2023 había 86,473 menores de 12 años, 

representando el 26.7% de la población total. Además, había 39,568 adolescentes (12.2% de la 

población) y 197,319 adultos (61% de la población), de los cuales 31,762 eran adultos mayores 

(9.8% de la población). 

POTENCIALIDADES 



 

 

Ingresos tributarios: Alcanzan un total de 124.412,57 unidades monetarias, con un ingreso 

per cápita de 396.840 unidades monetarias por persona. Por otro lado, los ingresos no 

tributarios se sitúan en 19.332,28 unidades monetarias en total, con un ingreso per cápita de 

61.664 unidades monetarias por persona. En conjunto, los ingresos totales per cápita, que 

abarcan tanto los ingresos tributarios como los no tributarios, ascienden a 2.015.930 unidades 

monetarias por persona. 

Densidad empresarial: Al analizar este indicador, es evidente que nuestra área cuenta con una 

densidad empresarial significativa de 23,51277711 empresas por cada 1000 habitantes, lo que 

sugiere un entorno propicio para la actividad económica y el emprendimiento. Con un total de 

7503 empresas operando en el distrito de Buenaventura. 

Afiliación a Salud: Con un total de 92% de afiliados, la mayoría de las personas están afiliadas 

al régimen subsidiado de seguridad social, que cubre aproximadamente el 72% de los afiliados, 

seguido por el régimen contributivo con alrededor del 26%. Además, hay una categoría de 

personas denominada "Excepción y Especiales", que comprende alrededor del 2% de los 

afiliados y tienen derecho a atención médica en el sistema de salud público debido a 

circunstancias especiales. 

En 2022, la tasa de mortalidad disminuyó a 458 defunciones por cada 100.000 habitantes, en 

comparación con las 642 del año anterior, lo que representa una reducción del 28,22%. La 

cobertura de vacunación para DPT1 aumentó del 56,30% en 2021 al 71,30% en 2022. Estos 

indicadores sugieren una mejora en la tasa de mortalidad general y un retorno a los niveles 

previos a la pandemia por COVID-19, aunque aún persisten los picos registrados en 2020 y 

2021. En 2020, la tasa de mortalidad fue de 5,48 muertes por cada 1.000 habitantes. 

Medio Ambiente: Esta región, con 1,400 km de costa, es reconocida como una de las zonas 

con mayor biodiversidad en el mundo. La estructura ecológica de Buenaventura se destaca por 



 

 

sus siete áreas protegidas, que cubren el 99.63% del territorio, con solo un pequeño porcentaje 

para el área urbana. Estas áreas, administradas por Parques Nacionales, Consejos Comunitarios 

y Resguardos Indígenas, constituyen el 61.87% del total, dando a Buenaventura la designación 

de Reserva Forestal del Pacífico según la Ley 2a de 1959; con cuatro zonas adicionales 

definidas por la Resolución 1926 de 2013. 

DESAFÍOS   

Índice de Desempeño Fiscal:  Como resultado del comportamiento del recaudo de ingresos 

efectivos y la ejecución de gastos comprometidos, el Distrito generó superávit corriente de 

$27.569 millones, y déficit de capital de $40.215 millones, con lo que alcanzó un resultado 

fiscal negativo de $12.648 millones. Al tener en cuenta los recursos del balance y el 

endeudamiento neto, la entidad obtuvo superávit presupuestal de $23.779 millones, al finalizar 

el año 2021, en el Distrito de Buenaventura, este aumentó en promedio 1,5% entre los años, 

2021 y 2022. 

Desempeño Municipal: para el año 2022, se observaron diferentes niveles de gestión en varios 

componentes. La educación tuvo una de las calificaciones más bajas, con 40,65 puntos, seguida 

del ordenamiento territorial con 41,67 puntos y la movilización con 43,04 puntos. Por otro lado, 

la seguridad destacó como uno de los componentes mejor gestionados, con 92,33 puntos, 

seguido de la ejecución con 85,51 puntos y el gobierno con 77,78 puntos. 

Red Vial:  En lo relacionado con la red vial del Distrito de Buenaventura, se puede identificar 

que en cuanto al estado de sus vías el 31% se encuentran en buen estado que equivale a 66,32 

kilómetros, el 19% en regular estado traducido en 41,69 kilómetros, el 26% en mal estado que 

representan 56, 13 kilómetros y finalmente el 23% intransitable que corresponde 50,32 

kilómetros. 



 

 

Cobertura de vacunación: la pentavalente en menores de 1 año en el Distrito de Buenaventura 

fue del 38,46% en 2020. La cobertura de la vacuna BCG disminuyó del 77,10% en 2021 al 

69,10% en 2022, mientras que la cobertura de la vacuna contra la difteria se mantuvo estable 

entre estos dos años. En 2022, la vacuna DPT1, crucial para prevenir difteria, tétanos y tos 

ferina, alcanzó una cobertura de vacunación del 71,30% en niños menores de 1 año. Esto 

representa un aumento significativo del 15% con respecto al año anterior, que tenía una 

cobertura del 56,30%. 

Desnutrición: La tasa de mortalidad por desnutrición en niños y niñas menores de 5 años 

aumentó a 14 por cada 100.000 menores de 5 años en 2022, en comparación con 8 defunciones 

en 2021. Por otro lado, la tasa de mortalidad por infección respiratoria aguda (IRA) en menores 

de 5 años también aumentó en 2022, con 8 fallecimientos por cada 100.000 menores de 5 años, 

en comparación con 5 defunciones en 2021. Estos datos subrayan la necesidad de continuar 

implementando estrategias para abordar los desafíos de salud infantil en la región. 

Fecundidad en Adolescentes: La tasa de fecundidad en adolescentes de 15 a 19 años 

disminuyó en 2022 en comparación con 2021. Mientras que en 2021 fue de 65 por cada 1.000 

mujeres, en 2022 se redujo a 45 por cada 1.000 mujeres; lo que representa una disminución del 

30%. 

Educación Inicial: Para el Distrito de Buenaventura, la cantidad de personas en educación 

inicial fue de 8,010 en 2019, aumentando a 11,531 en 2020, y luego disminuyendo a 11,113 en 

2021. Sin embargo, en 2022, hubo un ligero aumento de 332 personas en comparación con el 

año anterior, alcanzando un total de 11,445 personas en educación inicial. 

Cobertura en Educación: En el año 2022, la cobertura neta de educación alcanzó el 80.14%, 

aumentando significativamente desde el 72.67% en 2021. Sin embargo, la cobertura neta 

descendió en todos los niveles educativos, siendo del 66.13% para primaria, 52.96% para 



 

 

secundaria y 34.97% para educación media en 2022. Por otro lado, la cobertura bruta total en 

2021 fue del 95.68%, pero disminuyó al 86.71% en 2022. Aunque la cobertura más alta se 

observó en educación primaria en 2022, con un 90.3%, y en secundaria en 2021, con un 

100.84%, es esencial continuar mejorando el acceso y la calidad educativa en todos los niveles. 

Deserción: En el año 2020, la tasa de deserción intraanual en la educación básica y media del 

sector oficial fue de 2.03%, mientras que la tasa de repitencia en el mismo sector y nivel 

educativo alcanzó el 4.61%. Estas cifras reflejan los desafíos en el sistema educativo y subrayan 

la necesidad de implementar medidas efectivas para abordar la deserción y el rezago estudiantil. 

Calidad de Educación: En relación con los 42 establecimientos oficiales en este distrito 

clasificados por categoría se encuentran un (1) establecimiento en categoría A, que representa 

un 2%, Uno (1) más en categoría B, también con el 2%; Tres (3) en categoría C, que traduce el 

7%; y 37 en categoría D, que hacen parte el 88% de estos establecimientos. 

En lo que respecta con los resultados de las pruebas saber 11, en los establecimientos 

educativos oficiales en el distrito de Buenaventura se puede evidenciar que en el comparativo 

de los años 2019 a 2022 los resultados no han superado los 48 puntos. 

El Índice de Pobreza Multidimensional (IPM): Para este distrito en el año 2022 donde la 

población era de 165.076, 68.708 eran pobres que representan el 41,6% mientras que los 

resultados de la población no pobre fueron de 96.368 que se traduce 58,4%. 

Otras variables muestran, un bajo rendimiento educativo, con un preocupante 48%; un alto 

índice de rezago escolar que afecta al 37% de la población; un desempleo prolongado que 

afecta al 49% de los habitantes; y una alta proporción de empleo informal, que alcanza el 63%. 

Además, hay carencias en el acceso a servicios básicos, como la atención médica (7%) y 

barreras para acceder a ella (4%), así como falta de acceso a fuentes de agua mejoradas (66%). 

La ausencia de sistemas de eliminación de desechos (77%) y la presencia de materiales 



 

 

inadecuados en pisos (7%) y paredes exteriores (54%) contribuyen a condiciones de vida 

precarias e insalubres. El hacinamiento crítico, que afecta al 38% de la población, agrava aún 

más esta situación. 

Vivienda: En este distrito específico, se registró un déficit cualitativo de vivienda del 20,88% 

y un déficit cuantitativo del 27,18% durante el año 2018. 

Servicios públicos: Hay un reto de mejorar la gestión y la eficiencia en la provisión de 

servicios públicos, especialmente en el suministro de agua, alcantarillado y gas domiciliario. A 

pesar de ciertos desafíos, como la ligera disminución del 0.92% en el número de suscriptores 

de acueducto, que pasaron de 45,355 en 2021 a 44,938 en 2022, y el aumento del porcentaje 

de agua no contabilizada en la facturación al 92% en 2022, en comparación con el 91% en 2021 

y el 77% en 2020, se presenta la oportunidad de implementar medidas para optimizar la 

infraestructura y la distribución de estos servicios. Por otro lado, el aumento en el número de 

suscriptores de gas domiciliario, que pasaron de 57,840 en 2021 a 58,741 en 2022, así como el 

incremento de suscriptores comerciales de 238 en 2021 a 245 en 2022, indica un crecimiento 

continuo en la demanda de este servicio, lo que requiere expandir y mejorar la red de 

distribución, garantizando así un acceso más amplio y confiable para los residentes del Distrito. 

Gestión del Riesgo: En 2016, aproximadamente el 38.52% del territorio de Buenaventura, 

equivalente a 241,879.27 hectáreas, estuvo amenazado por fenómenos hidrometeorológicos. 

Para 2021, el Distrito experimentó tres eventos catastróficos, con un movimiento en masa 

representan el 33.33% de los eventos y las inundaciones el 66.67% restante, evidenciando la 

vulnerabilidad del área ante desastres naturales. En 2017, el índice de vulnerabilidad y riesgo 

por cambio climático fue de 15.72 puntos, con una capacidad adaptativa de 84.42 puntos, 

amenaza de 37.37 puntos, sensibilidad de 36.46 puntos y vulnerabilidad de 15.21 puntos. 

Además, el índice del riesgo ajustado para Buenaventura en 2018 fue de 48.23. 



 

 

Unidades Productoras Agropecuarias (UPA): En Buenaventura, hay 4,891 UPA asociadas, 

principalmente dedicadas a la explotación forestal. Se identifican tres desafíos clave para 

mejorar su eficiencia: 

Falta de asistencia técnica: El 43.7% de las UPA operan sin asesoramiento técnico, lo que 

puede limitar su productividad. Problemas de financiamiento: El 24.5% de las UPA han 

solicitado créditos, pero no los han obtenido, lo que afecta su capacidad de inversión. Baja 

utilización de sistemas de riego: El 97.5% de las UPA no utilizan sistemas de riego, lo que 

afecta su capacidad para mantener una producción constante y de calidad. 

Seguridad: Los delitos más recurrentes se clasifican de la siguiente manera: el hurto a personas 

lidera con 783 casos (24.89% del total), seguido por las amenazas con 485 casos (15.42%), y 

las lesiones personales con 372 casos (11.82%). La violencia intrafamiliar y los homicidios 

también son significativos, con 226 casos (7.18%) y 109 casos (3.46%) respectivamente.  

Otros delitos, como el terrorismo, secuestro y delitos sexuales, suman un total de 1,173 casos 

(37.30% del total). Además, Buenaventura enfrenta una serie de hechos victimizantes, siendo 

el desplazamiento forzado el más frecuente, con 335,654 víctimas, seguido de las amenazas y 

los homicidios. Se registran también desapariciones forzadas, pérdida de bienes y lesiones 

personales. Estos datos subrayan la urgencia de tomar medidas para proteger a las víctimas y 

abordar las causas subyacentes de estos problemas. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIAGNÓSTICO MICRORREGIÓN NORTE -CARTAGO VALLE 

DEL CAUCA 
 

Mapa.11 Microrregión Norte-Cartago del Valle del Cauca 



 

 

 

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación de la Gobernación del Valle del Cauca. 

El análisis de los datos demográficos revela una distribución característica de una pirámide 

poblacional en la Microrregión Norte-Cartago. En términos de género, existe una tendencia 

hacia el envejecimiento de la población, con una mayor longevidad en las mujeres. La 

distribución por edades muestra una base amplia en los grupos más jóvenes y un estrechamiento 



 

 

gradual en las edades más avanzadas, lo que es consistente con una pirámide poblacional típica. 

A medida que aumenta la edad, el porcentaje de mujeres supera al de hombres, lo que refuerza 

la tendencia hacia un perfil demográfico envejecido.  

De acuerdo con las proyecciones demográficas para el año 2024, se estima que las mujeres 

constituirán el 49,46% de la población de la microrregión norte Cartago, mientras que el 

50,54% restante corresponderá a hombres. Los rangos de edades comprendidos entre los 10-

14 años hasta los 20-24 años, representan una parte significativa de la población. La estrechez 

de la base de la pirámide poblacional sugiere una posible disminución en la tasa de natalidad 

en la microrregión. 

Según las estimaciones, una abrumadora proporción del 69,42% de la población se concentra 

en el núcleo urbano principal de la microrregión, mientras que solo un modesto 30,57% reside 

en los centros poblados y las áreas rurales dispersas. Está marcada disparidad en la distribución 

poblacional refleja el atractivo y la concentración de oportunidades económicas, educativas y 

de servicios en la cabecera de la microrregión. En este sentido, la urbe central emerge como un 

epicentro vital, atrayendo a la mayoría de los habitantes en busca de empleo, educación, 

atención médica y otros servicios básicos. 

 

 

 

Cuadro 2. Población de la Microrregión Norte-Cartago del Valle del Cauca, por Sexo y Área, 

año 2024. 

 

Área Geográfica Total, Hombres Total, Mujeres Total 

Cabecera 211.982 235.595 447.577 

Centros Poblados y Rural Disperso 99.429 97.648 197.077 



 

 

Total 311.411 333.243 644.654 

Fuente: Proyecciones demográficas del CNPV 2018 y GEIH del DANE. 

 

En la Microrregión Norte-Cartago se evidencia una población negra, mulato o afrocolombiana 

de 3.683, siendo Cartago el municipio con el mayor número. Por su parte, los municipios de 

Cartago (335), Argelia (322) y Alcalá (258) son los que albergan el mayor número de población 

indígena de la Microrregión. Se tiene una población étnica total de 5.323 personas, siendo 

Cartago el municipio con el mayor número con 3.104 habitantes.  

Gráfico 10. Población de la Microrregión Sur-Palmira del Valle del Cauca, por 

autorreconocimiento étnico, año 2024. 

 
Fuente: Proyecciones demográficas del Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV) 2018 y GEIH del DANE 

 

POTENCIALIDADES 

Valor agregado Per cápita: En la Microrregión Norte-Cartago del Valle del Cauca, el PIB 

per cápita asciende a $209.714.576. En detalle, a nivel municipal, se observa que Obando es el 

municipio con mayor generación de valor agregado per cápita, siendo este valor agregado de 

$32.204.098 millones por habitante. Por el contrario, el municipio de Ansermanuevo es donde 

se tiene el menor valor agregado per cápita, generando apenas un valor agregado de 

$23.132.025 por habitante. 

Ingresos municipales: En la Microrregión Norte-Cartago del Valle del Cauca, al año 2021, 

los ingresos tributarios per cápita fueron superiores a los ingresos no tributarios per cápita, en 



 

 

todos los municipios que lo integran. En particular, el municipio de Cartago reportó el mayor 

ingreso tributario per cápita con un recaudo de $360.142 por habitante, así como el mayor 

ingreso no tributario per cápita por valor de $76.674 por habitante. De otra parte, el municipio 

que obtuvo menores ingresos tributarios per cápita fue El Águila con $119.661 por habitante, 

mientras que los menores ingresos no tributarios per cápita en la microrregión fueron para 

Ansermanuevo con $1.870. 

Densidad empresarial: De acuerdo con la información de las Cámaras de Comercio del 

Suroccidente, correspondiente al año 2022, al haber 10.538 empresas (incluidos 

establecimientos, sucursales, agencias y ESALES) registradas en la Cámara de Comercio de 

Cartago, se infiere que la tasa de densidad empresarial de la Microrregión Norte-Cartago del 

Valle del Cauca es de 1,63%. 

Inventario vial: Revela una alta disponibilidad de vías terciarias por cada 100.000 habitantes, 

escasez de vías secundarias en los municipios de Cartago y El Águila, y presencia de vías 

primarias solo en Ansermanuevo, con un total de 57,48 kilómetros por cada 100.000 habitantes. 

Vías secundarias: Ansermanuevo tiene 444,31 km, Ulloa 230,15 km, El Cairo 227,55 km, 

Alcalá 218,92 km, Argelia 50,97 km y Obando 10,36 km. Vías terciarias: Argelia lidera con 

2.094,98 km, seguido de El Cairo con 2.091,24 km y El Águila con 1.872,64 km. Cartago tiene 

la cifra más baja con solo 40,56 km por cada 100.000 habitantes. 

Esquemas de vacunación iniciales: En los ocho municipios analizados, las coberturas 

administrativas de vacunación con DPT 3 dosis en menores de 1 año varían. Argelia lidera con 

el 101,61%, seguido por Obando, Ansermanuevo, El Cairo y Cartago con coberturas del 99% 

al 95%. El Águila tiene la cobertura más baja con un 71,05%. Se observa un buen desempeño 

general, respecto a la vacunación con Triple Viral primera dosis en menores de 1 año de edad, 

los seis municipios de la Microrregión Norte-Cartago del Valle del Cauca han superado el 



 

 

umbral de 82%. Resulta clave señalar que, en la microrregión, el mayor indicador de 

vacunación con triple viral se tiene en El Cairo con 120,31%, mientras que el indicador más 

bajo, corresponde a Alcalá con 82,25%. 

Mortalidad materna: Durante el año 2022, en la Microrregión Norte-Cartago del Valle del 

Cauca, no se reportaron casos de mortalidad materna por cada 100.000 nacidos vivos en 

ninguno de los municipios, por lo cual, la tasa es de cero (0). 

Cobertura Bruta: En general, la mayoría de los municipios tienen coberturas educativas 

superiores al 70%, considerado el umbral mínimo para una cobertura adecuada en la transición 

a la educación secundaria. Cartago lidera con un 77%, mientras que El Cairo y El Águila tienen 

las coberturas más bajas (64%). La mayoría muestra cifras altas, sugiriendo un acceso 

razonable a la educación primaria. Ansermanuevo tiene la cobertura más alta (88%), mientras 

que Obando tiene la más baja (66%). En educación secundaria, la mayoría tiene tasas de 

cobertura bruta superiores al 80%, especialmente Cartago (92%) y Argelia (91%). Obando, en 

cambio, solo alcanza el 60%, indicando un acceso limitado a la educación secundaria en esa 

zona. 

DESAFÍOS 

Índice de desempeño Fiscal: Los cuatro restantes municipios (Argelia, El Cairo, El Águila y 

Ulloa) de esta microrregión, se consideran como “vulnerables”, ya que su Índice de Desempeño 

Fiscal se encuentra entre los 60 y 70 puntos, lo cual significa que, aunque pueden cumplir con 

los límites de gasto de la ley 617 de 2000 y generar ahorros propios, dependen de manera 

importante de las transferencias. Esto indica que mantienen un nivel de equilibrio relativo en 

su balance fiscal, pero sin presentar excedentes que les permita sortear holgadamente algún 

desequilibrio en sus finanzas. 



 

 

Medición del Desempeño Municipal (MDM): En 2022, Cartago destacó con la mayor 

puntuación en la Medición del Desempeño Municipal (MDM) en su microrregión, situándolo 

en el grupo G1 de nivel alto. Aunque su puntaje fue menor al promedio del departamento del 

Valle del Cauca, mostró buen desempeño en la ejecución de recursos y gestión. Sin embargo, 

se necesitan más esfuerzos para mejorar indicadores como el ordenamiento territorial y la 

movilización de recursos, especialmente en la gestión de recursos presupuestales y financieros 

para la inversión pública. Por otro lado, Obando obtuvo el puntaje más bajo en la microrregión, 

indicando la necesidad de mejorar la movilidad, ejecución de recursos y el ordenamiento 

territorial para impactar indicadores orientados a resultados, especialmente en la dimensión de 

Educación. 

Afiliación al Sistema de seguridad social: Muestra disparidades entre los municipios, siendo 

Cartago que ostenta el porcentaje más alto con un total de cobertura del 100%, mientras que 

Ulloa presenta la cobertura más baja con un 69,08%. Destaca que, para el año 2023, sólo 

Cartago cuenta con el 53% de afiliados en el régimen contributivo de salud, mientras que el 

Cairo, El Águila y Argelia aproximadamente el 87% de los afiliados están bajo el régimen 

subsidiado. 

Causas de defunciones: El total de 1.892 casos de mortalidad en la Microrregión Norte-

Cartago del Valle del Cauca, resulta importante observar que las principales causas de 

mortalidad son las enfermedades del sistema circulatorio con 640 casos (33,83%) y las causas 

externas con 309 casos (16,33%). La causal menos frecuente es signos, síntomas y afecciones 

mal definidas con apenas 5 casos (0,26%). No obstante, hay un número significativo de 449 

casos de muerte, causados por el resto de enfermedades (23,73%), los cuales merecen especial 

atención. 



 

 

Cobertura neta: La cobertura neta en transición en la Microrregión Norte-Cartago es baja, 

apenas superando el 50%. Ansermanuevo y Cartago lideran con un 57%, mientras que El 

Águila tiene la más baja con un 45%. En educación básica primaria, las cifras son intermedias, 

con Cartago liderando en un 72%, seguido por Ansermanuevo y Argelia con 71%. Obando solo 

alcanza el 57%. Para la educación básica secundaria, Cartago lidera con un 67%, mientras que 

Obando tiene la más baja con un 45%. 

Tasa de Deserción: En términos generales, el municipio con mayor tasa de deserción escolar 

es Alcalá con 9,92%. La tasa de deserción escolar más baja de la microrregión es para el 

municipio de El Cerrito, donde ésta es del 4,90%. 

Pruebas Saber 11: En este caso, se observa que Cartago tiene el puntaje promedio más alto 

con 54, seguido por Ansermanuevo, Ulloa y el Águila con 51 puntos. Sin embargo, los 

municipios observados obtuvieron resultados menores a la cifra departamental. 

Solo dos instituciones educativas  están en las categorías más altas (A+ y A), y los restantes 6 

en la categoría superior (B). Cartago destaca por tener más establecimientos en las categorías 

A+ a C, mientras que la mayoría de los establecimientos en la categoría D están en Alcalá (4). 

En los colegios oficiales el promedio de estudiantes por terminal varía significativamente. 

Alcalá lidera con un promedio de 7 estudiantes por terminal, seguido de Ulloa con 3 estudiantes 

por terminal. Luego, El Águila, Ansermanuevo y El Cairo tienen un promedio de 4 estudiantes 

por terminal cada uno. Cartago y Obando ocupan el siguiente lugar, con un promedio de 2 

estudiantes por terminal, mientras que Argelia tiene el menor promedio, con solo 1 estudiante 

por terminal. Esta variación refleja posibles diferencias en las condiciones educativas y la 

disponibilidad de recursos en cada municipio, destacando la necesidad de un análisis detallado 

y, posiblemente, la asignación de recursos adicionales donde sea necesario para mejorar la 

calidad educativa. 



 

 

Índice de Pobreza Multidimensional (IPM): Representativos para la mayoría de los 

municipios, con un rango del 53,7% en Cartago al 90% en Argelia. El Águila registra la 

situación más crítica, con el 35% de la población en pobreza, mientras que Cartago tiene el 

menor porcentaje de población sisbenizada en situación de pobreza, con un 13,41%. En 

términos educativos, El Águila enfrenta la mayor proporción de población con privación por 

bajo logro educativo (79,09%), mientras que Ansermanuevo destaca por el mayor porcentaje 

de población con privaciones por analfabetismo (23,27%).  

Respecto a la salud, la mayoría de las privaciones se encuentran en Ansermanuevo, Argelia y 

Ulloa. En cuanto al acceso a servicios básicos, El Águila destaca en acceso a agua mejorada e 

inadecuada eliminación de excretas, mientras que Alcalá enfrenta desafíos en condiciones de 

vivienda, como material inadecuado de pisos y paredes exteriores, y hacinamiento crítico. 

Déficit cuantitativo y cualitativo de vivienda: Es mayor en los centros poblados y el área 

rural dispersa que en las cabeceras. En las cabeceras, Alcalá y Ulloa tienen el mayor déficit 

cuantitativo, mientras que Argelia y Alcalá tienen el mayor déficit cualitativo. En los centros 

poblados y áreas rurales, El Cairo y El Águila tienen el mayor déficit cuantitativo, mientras 

que Obando y Ansermanuevo tienen el mayor déficit cualitativo. El Águila tiene el mayor 

déficit cuantitativo y cualitativo en toda la microrregión, con un 13,19% y un 54,25% 

respectivamente. El déficit habitacional total es más alto en El Águila (67,44%) y más bajo en 

Cartago (12,86%). En las cabeceras, Alcalá tiene el mayor déficit habitacional, mientras que, 

en los centros poblados y áreas rurales, El Águila tiene el déficit más alto. 

Medio ambiente: El Águila y El Cairo mostraron la mayor deforestación en 2016, mientras 

que Ulloa y Alcalá tuvieron la menor. En el año 2021, se registraron un total de 63 desastres 

naturales en el Valle del Cauca, siendo solo el 7,94% de ellos en la microrregión norte Cartago. 

Cartago presenta la mayor vulnerabilidad y riesgo por cambio climático en la región, mientras 



 

 

que Ulloa tiene el menor. Hay un total de 4,831 Unidades de Producción Agrícolas (UPAs) en 

la microrregión, destacando Ansermanuevo y El Águila con el mayor número, y Cartago con 

el menor. 

Seguridad: Homicidio y Hurto Persona: Cartago es el municipio con el mayor número de 

homicidios (109) y hurtos a personas (396) en la región, lo que indica un nivel significativo de 

violencia y delincuencia en comparación con otros municipios. Cartago también destaca en 

este municipio el alto número de lesiones personales (265), lo que sugiere una situación 

preocupante en términos de seguridad ciudadana y violencia interpersonal. 

Violencia Intrafamiliar en Cartago y Argelia, Cartago lidera en este tipo de violencia con 215 

casos, mientras que Argelia, a pesar de tener menos casos, aún presenta un número significativo 

(43), lo que sugiere la necesidad de intervenciones para abordar este problema social. 

Diferencias entre municipios, se observan variaciones significativas en la incidencia de 

diferentes tipos de hechos violentos entre los municipios. Por ejemplo, Cartago tiene números 

mucho más altos en comparación con otros municipios en la mayoría de las categorías, mientras 

que municipios como El Águila y El Cairo tienen números considerablemente más bajos en 

general. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

DIAGNÓSTICO MICRORREGIÓN MAPAS DE 

AGRUPACIÓN VALLE DEL CAUCA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIAGNÓSTICO MICRORREGIÓN BAJO LOGRO EDUCATIVO 

VALLE DEL CAUCA 

Mapa 12. 



 

 

 

Es esencial examinar ciertas variables significativas desde una perspectiva espacial del 

departamento, ya que estas son clave para comprender y abordar los desafíos o problemáticas, 

dado que tienden a agruparse en efectos de vecindad o clúster. 



 

 

 

Una de estas variables es el (% promedio) de Bajo Logro Educativo. En el mapa adjunto, se 

observa cómo las microrregiones más afectadas son Centro Sevilla-Caicedonia y Norte 

Cartago, donde el bajo logro oscila entre 62,54 y 69,68 puntos en una escala del 1 al 100, siendo 

1 el puntaje más bajo y 100 el más alto. 

 

Es relevante señalar que los municipios que concentran estas microrregiones son no 

certificados, lo que significa que la administración educativa está a cargo de la Gobernación. 

Esta situación es preocupante, especialmente considerando que algunos de estos municipios se 

encuentran en zonas rurales, lo que amplía las brechas para el desarrollo. 

 

Por otro lado, en comparación con otras microrregiones, sur Palmira y Pacífico muestran 

mejores resultados, con una puntuación que va de 48,12 a 48,28 puntos, superando a sur Cali 

y Centro Buga, que se sitúan en un rango de 48,29 a 54,05 puntos. 

 

 

 

DIAGNÓSTICO MICRORREGIÓN AGRUPACIÓN  

ANALFABETISMO VALLE DEL CAUCA 

Mapa 13. 



 

 

 

Al analizar el fenómeno del analfabetismo en el Valle del Cauca, se observa una concentración 

de municipios con un elevado porcentaje de población que no sabe leer ni escribir, 

especialmente en el norte del departamento, específicamente en la microrregión norte Cartago, 

donde este indicador oscila entre el 16% y el 19%. 



 

 

 

Geográficamente, se aprecia en el mapa cómo la incidencia del analfabetismo disminuye hacia 

el sur del Valle del Cauca. En las regiones de norte Sevilla-Roldanillo y Sevilla-Caicedonia, 

entre el 13% y el 16% de la población se encuentra en esta condición educativa. 

 

Los municipios que presentan un nivel intermedio de analfabetismo se sitúan en el centro del 

departamento, en las microrregiones centro Tuluá y Buga, donde aproximadamente entre el 

10% y el 13% de la población se encuentra en esta situación. 

 

Finalmente, las microrregiones con los menores porcentajes de analfabetismo (entre el 9,53% 

y el 10,56%) se encuentran en el sur, en Cali y Palmira, seguidas por Pacífico en Buenaventura. 

 

 

 

DIAGNÓSTICO MICRORREGIÓN AGRUPACIÓN  

INASISTENCIA ESCOLAR VALLE DEL CAUCA 

Mapa 14, 



 

 

 

 

 



 

 

Una vez más, la cartografía revela que la región norte del Valle del Cauca enfrenta desafíos 

significativos en cuanto a la educación, especialmente en lo que respecta a la inasistencia 

escolar. A nivel departamental, esta tasa se sitúa en el 13%, siendo del 3% al 4% en las 

microrregiones de norte Cartago, Zarzal-Roldanillo y centro Sevilla-Caicedonia, sumando 

también la microrregión de Pacífico en Buenaventura. 

 

En contraste, las microrregiones de centro Tuluá y sur Palmira muestran un promedio medio 

alto de inasistencia escolar del 3%, mientras que la microrregión sur Cali registra un promedio 

medio bajo del 2,81%. El indicador más bajo de inasistencia escolar se observa en el centro de 

Buga, con un promedio del 2,81%. 

 

Estos datos revelan que si bien el departamento en su conjunto no presenta una tasa alarmante 

de inasistencia escolar, esta problemática se concentra en las microrregiones más rurales, donde 

los estudiantes enfrentan dificultades para llegar a la escuela debido a la distancia de sus 

hogares, así como el trabajo infantil puede ser otro factor que contribuye a este fenomeno. 

 

 

 

 

DIAGNÓSTICO MICRORREGIÓN AGRUPACIÓN REZAGO 

ESCOLAR VALLE DEL CAUCA 

Mapa 15. 



 

 

 

 

El rezago escolar o la deserción escolar se manifiestan con mayor intensidad en la microrregión 

de Pacífico en Buenaventura, con un promedio que oscila entre el 2,44% y el 36,72%. Le sigue 



 

 

en incidencia la microrregión de Norte Cartago, con indicadores que alcanzan un nivel medio-

alto del 23,13% al 24,56%. 

 

Por otro lado, las microrregiones con niveles medio-bajos de rezago educativo abarcan 

numerosos municipios ubicados en Sur Cali y Palmira, Centro Tuluá y Norte Zarzal-

Roldanillo, con un porcentaje que oscila entre el 23,13% y el 24,56%. 

 

Por último, es importante destacar que las microrregiones de Centro-Buga y Centro Sevilla-

Caicedonia presentan un porcentaje notablemente elevado de rezago educativo, con un 

promedio que oscila entre el 22,35% y el 23,13%. Este panorama refleja una problemática 

significativa en el Valle del Cauca, relacionada con el desfase entre la edad del estudiante y el 

curso en el que debería estar matriculado, según la cronología anual de la trayectoria educativa. 

Cuanto mayor sea la discrepancia en esta relación, mayor será el rezago escolar. 

 

 

 

 

 

DIAGNÓSTICO MICRORREGIÓN AGRUPACIÓN CUIDADO 

PRIMERA INFANCIA VALLE DEL CAUCA 

Mapa 16. 



 

 

 

 

Una de las principales problemáticas que enfrenta el Índice de Pobreza Multidimensional 

(IPM) es la limitada accesibilidad a los servicios de cuidado infantil, los cuales son vitales para 



 

 

que las madres solteras puedan acceder al empleo o que los adolescentes puedan completar su 

educación.  

Esta dificultad se manifiesta principalmente en áreas urbanas, pero también se observa la 

escasez de instituciones de cuidado infantil en zonas rurales. En el Valle del Cauca, esta 

problemática se concentra principalmente en las microrregiones de Sur Cali y Pacífico 

Buenaventura, con un promedio de entre el 10% y el 10,73%. 

 

Las microrregiones que presentan un nivel medio-alto de barreras en el acceso a servicios de 

cuidado infantil son Norte Zarzal-Roldanillo y Sur Palmira, seguidas por las microrregiones 

con un nivel medio-bajo, como la subregión Centro, que incluye Centro Buga y Tuluá, con un 

promedio que oscila entre el 8,14% y el 9,58%. 

 

Finalmente, la microrregión con los mejores indicadores en este aspecto del IPM es Centro 

Sevilla-Caicedonia, con un porcentaje del 8,14%. 

 

 

 

 

DIAGNÓSTICO MICRORREGIÓN AGRUPACIÓN DESEMPLEO 

DE LARGA DURACIÓN VALLE DEL CAUCA 

Mapa 17. 



 

 

 

DIAGNÓSTICO MICRORREGIÓN AGRUPACIÓN TRABAJO 

INFORMAL VALLE DEL CAUCA 

Mapa 18. 



 

 

 

Los desempleados de larga duración son aquellos que han estado sin empleo durante un año o 

más. Se representa el porcentaje que representan estos desempleados sobre el total de 

desempleados y se concentran principalmente en la microrregión de Pacífico Buenaventura, 

con un promedio que oscila entre el 31,83% y el 48,64%. Esta misma microrregión también 



 

 

registra los mayores porcentajes de trabajo informal en el departamento, con un promedio del 

59% al 62%, siendo los más altos de la región. 

Por otro lado, otras microrregiones muestran un comportamiento similar, aunque con 

porcentajes medios-bajos. Por ejemplo, Sur Cali y Norte Zarzal-Roldanillo tienen un promedio 

de desempleados de larga duración del 16,71% al 24,73% y un promedio de trabajo informal 

del 48,53% al 55,05%.En cuanto a las calificaciones medio-altas, Sur Palmira destaca con un 

porcentaje de desempleo de larga duración que oscila entre el 24,74% y el 31,82%, mientras 

que las microrregiones de Centro Tuluá y Norte Cartago presentan un promedio de trabajo 

informal del 55% al 59%. 

 

Finalmente, las microrregiones con el mejor promedio en desempleo de larga duración son 

Centro Buga y Norte Cartago, con un 15,48% y un 16,70%, respectivamente. En cuanto al 

trabajo informal, Centro Buga y Sevilla-Caicedonia, así como Sur Palmira, registran un 

promedio del 45,39% al 48,52%. 

 

 

 

DIAGNÓSTICO MICRORREGIÓN AGRUPACIÓN SIN 

ASEGURAMIENTO A SALUD VALLE DEL CAUCA 

Mapa 19. 



 

 

 

 



 

 

Las microrregiones sin cobertura de salud están principalmente en el sur del departamento del 

Valle del Cauca, específicamente en las microrregiones de Sur Cali y Palmira, junto con Norte 

Cartago, representando del 7,36% al 7,93% del total del departamento. 

Por otro lado, la microrregión de Norte Zarzal-Roldanillo se sitúa en una posición intermedia-

alta, con un rango del 7,19% al 7,35%. En cuanto a las microrregiones de Pacífico 

Buenaventura y Centro Buga-Tuluá, cuentan con municipios que presentan un promedio de 

falta de aseguramiento del 5% al 7,18%. Por último, la microrregión de Sevilla-Caicedonia 

exhibe los mejores indicadores en este aspecto. 

El acceso a fuentes mejoradas de agua es otro indicador que revela disparidades entre las 

microrregiones del departamento. Por ejemplo, encontramos un comportamiento medio-bajo 

en microrregiones como Sur Cali y Centro Buga, con una situación ligeramente mejor en 

Sevilla-Caicedonia. Por otro lado, las microrregiones de Centro Tuluá y Norte Cartago 

muestran promedios medio-altos en este indicador, mientras que Sur Palmira y Norte Zarzal-

Roldanillo tienen los niveles más bajos de privación en este aspecto. Lamentablemente, 

Buenaventura sigue enfrentando históricamente desafíos en cuanto al rezago en la provisión de 

acueducto y alcantarillado, lo que lo posiciona con el promedio más alto de acceso a fuentes 

de agua entre las microrregiones. 

 

 

 

 



 

 

DIAGNÓSTICO MICRORREGIÓN SIN ACCESO A FUENTES DE 

AGUAS MEJORADAS VALLE DEL CAUCA 

Mapa 20. 

 

 



 

 

En cuanto a la eliminación de excretas, la microrregión del Pacífico en Buenaventura muestra 

los indicadores más preocupantes, con un promedio que oscila entre el 21% y el 77%. Por otro 

lado, la mejor cifra dentro de esta privación se encuentra en Centro Buga y Sur Cali, con un 

rango notablemente más bajo, que va del 7,49% al 7,93%. Esta brecha es muy significativa y 

refleja las disparidades en el acceso a servicios básicos entre las distintas áreas del 

departamento. 

 

Las microrregiones con un porcentaje medio-alto, que va del 11,30% al 21,95%, incluyen a 

Centro Tuluá, Norte Zarzal Roldanillo y Norte Cartago. En contraste, las microrregiones de 

Sur Palmira y Centro Sevilla Caicedonia están en el rango medio-bajo, con un porcentaje que 

va del 7% al 11%. Es importante destacar que este indicador debería ser una prioridad en la 

agenda pública debido a su importancia para la salud pública y la disponibilidad de tecnología 

existente. Esto evidencia un alto rezago territorial en aspectos de dignidad humana. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DIAGNÓSTICO MICRORREGIÓN INADECUADA 

ELIMINACIÓN DE EXCRETAS VALLE DEL CAUCA 

Mapa 21. 

 



 

 

DIAGNÓSTICO MICRORREGIÓN MATERIAL INADECUADO 

DE PISOS VALLE DEL CAUCA 

Mapa 22. 

 



 

 

DIAGNÓSTICO MICRORREGIÓN INADECUADA DE PAREDES 

EXTERIORES VALLE DEL CAUCA 

Mapa 23. 

 

 



 

 

En cuanto al déficit cualitativo de vivienda en el Valle del Cauca, dos variables destacan de 

manera significativa en diferentes microrregiones. En la microrregión del Pacífico en 

Buenaventura, se observa un alto porcentaje de viviendas con material inadecuado en las 

paredes exteriores, alcanzando el 54,08%, mientras que en sur Palmira este porcentaje se sitúa 

entre el 10,55% y el 12% para el material inadecuado de pisos. 

Es importante resaltar la concentración de microrregiones con un porcentaje medio-alto de 

viviendas con material inadecuado de pisos, como sur Cali, centro Tuluá y norte Zarzal-

Roldanillo. En contraste, Buenaventura muestra cifras medio-bajas en este aspecto, con un 

porcentaje que oscila entre el 6% y el 6,78%. 

En lo que respecta al material inadecuado de paredes exteriores, las microrregiones con un 

porcentaje medio-alto incluyen sur Cali y centro Sevilla-Caicedonia, con un rango del 5,86% 

al 6,50%, mientras que aquellas con el menor promedio se encuentran en centro Buga, con un 

3,68%. 

 

Finalmente, el hacinamiento crítico se concentra principalmente en Buenaventura, con un 

porcentaje que va del 32% al 38%, seguido de sur Palmira y norte Zarzal-Roldanillo, con un 

rango del 26% al 31%. Por otro lado, los porcentajes medio-bajos corresponden a norte Cartago 

y sur Cali, con un rango del 23% al 25%, y el más bajo se registra en centro Buga-Tuluá, con 

un rango del 22% al 23%. 

 

 

 

 



 

 

DIAGNÓSTICO MICRORREGIÓN HACINAMIENTO CRÍTICO 

VALLE DEL CAUCA  

Mapa 24 

 


