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El presente documento contiene el Plan Estratégico 
de Desarrollo 2014- 2021 denominado “Educación Inclu-
siva de calidad para la movilidad” el cual fue elaborado 
con la participación de los distintos estamentos de la co-
munidad educativa. 

Este Plan se constituye en la carta de navegación que 
guiará las acciones de la Escuela Tecnológica Instituto 
Técnico Central en los próximos siete años, teniendo 
como orientación los principios y valores consagrados 
en el Estatuto General.

Desde el año 2005, se implementó en la Institución, 
la Planeación Estratégica como herramienta para la ges-
tión y prospección institucional. El primer ejercicio de 
este tipo le permitió a la Escuela contar con una serie de 
orientaciones estratégicas generales, agrupadas en cua-
tro dimensiones estratégicas, con metas e indicadores 
defi nidos.

Una vez realizado el balance del Plan Estratégico de 
Desarrollo 2005-2013 “Para construir capacidades de In-
novación y Desarrollo Tecnológico” realizado en 2013, la 
Escuela aborda el segundo proceso de Planifi cación Es-
tratégica, que culmina con la aprobación por parte del 
Consejo Directivo de este nuevo Plan Estratégico de De-
sarrollo. 

Hno. JOSÉ GREGORIO CONTRERAS FERNÁNDEZ 
Rector

PRESENTACIÓN
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Como lo proclama Thurow, el conocimiento es la base 
de la riqueza del siglo XXI y el planeta se reestructura al-
rededor de una economía fundada en el conocimiento, 
sin que la noción del mismo se agote en su signifi cado 
de habilidad técnica, como herramienta poderosa para 
la producción. Este, por ser inherente a la naturaleza hu-
mana, debe responder preguntas sobre dimensiones que 
van más allá del ingreso económico; cuestionamientos 
que tienen que ver con la capacidad del egresado para 
enfrentarse con un mundo de rivalidades étnicas, nacio-
nalistas y religiosas. En efecto, un mundo donde las em-
presas transnacionales han superado los límites de auto-
nomía nacional, donde el modelo de desarrollo ha hecho 
crítica la mirada ambiental y la miseria y el hambre de una 
parte de la humanidad coexiste con la abundancia y el 
desperdicio de la otra parte; donde no es sufi ciente es-
tar preparado en una disciplina, sino que se requiere un 
conocimiento más universal, más interdisciplinario, más 
basado en problemas, que complemente el de las disci-
plinas específi cas (Corpoeducación, 2001). 

Por esta razón, en el mundo actual ya no es posible 
analizar el desarrollo económico como algo aislado de la 
ética social y de la creación de sociedades cada vez más 
liberadas de la miseria económica y la exclusión política 
y social; en virtud de esta realidad debe reconocerse que 
las demandas de la sociedad hacia la Educación Superior 
(ES) son de una alta complejidad y requieren institucio-
nes que permitan la diversidad, que sean fl exibles y cons-
tructoras de articulación social, entendiendo que una de 
sus funciones principales es, sin duda, la promoción de 
la participación política y el desarrollo del cambio social, 
cuyos impactos van más allá de la posibilidad individual 
de adquirir conocimientos y capacidades. La Educación, 
en este contexto, pasa a ser una condición indispensable 
para consolidar una economía que proporcione la base 
material apropiada para que los colombianos puedan al-
canzar una mejor calidad de vida en un sistema que exige 
personas preparadas para obtener, adaptar y aplicar la in-
formación disponible en múltiples redes y transformarla 
en conocimiento relevante para la satisfacción de sus ne-
cesidades, de manera cada vez más efi ciente, equitativa y 
respetuosa del medio ambiente, sin perder de vista que 
el nivel educativo determina, en buena parte, el futuro de 
las personas en tanto miembros productivos de la comu-
nidad, así como de la sociedad en su conjunto. (Corpo-
educación, 2001), (Peña Borrero, 2006).

INTRODUCCIÓN
“En un mundo donde el conocimiento, la 
ciencia y la tecnología juegan un papel de 
primer orden, el desarrollo y el fortalecimiento 
de la Educación Superior constituyen un 
elemento insustituible para el avance social, 
la generación de riqueza, el fortalecimiento 
de las identidades culturales, la cohesión 
social, la lucha contra la pobreza y el hambre, 
la prevención del cambio climático y la crisis 
energética, así como para la promoción de 
una cultura de paz” 1

1  Declaración de la conferencia regional de la Educación Su-

perior en América Latina y el Caribe – CRES 2008. 



12

Instituto Técnico Central

Visto así, tanto la concepción de la educación como 
la del conocimiento deben reconocerse como derechos 
y valores públicos; donde la relación entre la calidad y 
la pertinencia deben estar al servicio de la construcción 
de una sociedad más justa y democrática que permita 
afi anzar la identidad nacional, rechazando su vinculación 
como servicio mercantil que atiende las lógicas empre-
sariales. 

Desde el año 2000 la Institución se proyectó en un ho-
rizonte de mayor alcance académico y en 2006 se trans-
formó en Escuela Tecnológica, dando así un nuevo rum-
bo a su quehacer en Docencia, Investigación, Proyección 
Social y Gestión, lo que le ha permitido ganar un mejor 
conocimiento de sí misma, tanto de manera individual 
como colectiva, elevar las capacidades de refl exión, au-
tocrítica y de prospección y vislumbrar escenarios desea-
bles y posibles donde sea viable educar para la vida, el 
trabajo, el progreso y la felicidad (Instituto Técnico Cen-
tral, 2006).

El presente Plan Estratégico de Desarrollo 2014-2021 
“Educación inclusiva de calidad para la movilidad”, surge 
como producto del análisis del contexto externo (global, 
regional, nacional y local) que permite identifi car las ten-
dencias de la ES y del contexto interno, en el que se tu-
vieron en cuenta los aportes de la comunidad académica, 
los resultados del balance del Plan Estratégico de Desarro-
llo 2005-2013 “Para construir capacidades de innovación 
y desarrollo tecnológico” y el análisis DOFA, elementos 
asumidos como referente para saber -dónde estamos- y 
así identifi car los escenarios futuros en los campos de la 
proyección social, la investigación, la organización acadé-
mica, la estructura organizativa y los modelos educativo y 
pedagógico, logrando de esta manera vislumbrar los pro-
pósitos de la ETITC en los próximos 7 años - hacia dónde 
queremos ir -.

El objetivo del presente Plan Estratégico de Desarrollo 
consiste en “Sentar las bases que permitan el desarrollo 
institucional de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico 
Central y que favorezcan el desarrollo humano, tecnoló-
gico y físico que redunden en un mejor desempeño, con 
criterios de calidad, transparencia, pertinencia y oportuni-
dad, dentro de un ambiente de bienestar, comunicación 
e información comunitaria, de acuerdo con la misión y 
visión institucional”.

El Plan Estratégico 2014-2021 “Educación Inclusiva de 
Calidad para la Movilidad”, se ha concebido tomando 
como base los componentes estratégicos que viabiliza-
rán la transformación que la ETITC viene realizando, cuyo 
horizonte plantea el cambio de carácter académico de la 
Institución, de Escuela Tecnológica a Universidad Tecno-
lógica, dando respuesta a las directrices emanadas por el 
Consejo Directivo, que recogen las aspiraciones institu-
cionales y determinan sus desafíos.

Los ejes que permitirán a la Institución avanzar en sus 
propósitos son:

 § formación para la competitividad en ámbitos glo-
bales

 § investigación e innovación para el desarrollo sus-
tentable

 § apropiación del conocimiento como Activo Social 
 § búsqueda de la interculturalidad en la ETITC 
 § excelencia institucional con programas y gestión 

pertinente
 § camino de modernización institucional. 

El Plan presenta, para cada eje, el planteamiento es-
tratégico incluidos los programas, objetivos de desarro-
llo, los proyectos con sus productos, responsables y los 
tiempos previstos de ejecución, que direccionarán las ac-
ciones que darán como resultado el - cómo lo podemos 
lograr. 

Se concuerda con el anterior plan de desarrollo en que 
el éxito en la ejecución de este plan depende en gran 
medida de la interiorización y apropiación del mismo por 
parte de la comunidad educativa, de la consolidación 
de una cultura institucional basada en la identidad y la 
confi anza, de la capacidad de gestión de las directivas 
para articularlo con las políticas de Estado y así acceder al 
apoyo de todos los entes, grupos y personas interesadas 
(Instituto Técnico Central, 2006).

El Plan Estratégico de Desarrollo 2014- 2021 no pro-
pone objetivos inalcanzables, sino retos de riesgo para 
lograr progreso y cambios reales que benefi cien a todos. 
Las oportunidades de cambio identifi cadas, más allá de 
la inversión económica exigen un enorme esfuerzo para 
cambiar las estructuras mentales de la comunidad aca-
démica, que den lugar a concebir posibilidades de reno-
vación organizacional. Se trata de una tarea difícil, que 
requiere tiempo, participación y compromiso de los di-
ferentes actores.

El camino que este Plan Estratégico plantea deberá 
afrontarse con la confi anza de que su realización per-
mitirá a la ETITC ubicarse en una posición de institución 
moderna, de excelencia académica, prestigiosa, compro-
metida con la inclusión y el desarrollo social, y por lo tan-
to, garante de la educación técnica y tecnológica como 
derecho humano y bien público social. Pensar y actuar 
estratégicamente y mantener la convicción de cumplir 
las metas y lograr los objetivos, serán insumos primordia-
les para hacer realidad la visión institucional planteada.

Conviene destacar la amplia participación de un sig-
nifi cativo número de integrantes de la comunidad, que 
incluyó a académicos, directivos, profesionales, funciona-
rios y estudiantes, lo que sin duda ha enriquecido el PED 
2014- 2021. Otro elemento diferenciador es la defi nición 
de programas estratégicos detallados, que permitirán a la 
Escuela aproximarse a cada uno de los objetivos estraté-
gicos que se han planteado.



IDENTIDAD Y 
FILOSOFÍA

“UBI LABOR IBI VIRTUS” 

“Donde hay trabajo hay virtud”

RESEÑA INSTITUCIONAL

A comienzos del siglo XX, la oferta educativa de nivel 
secundario y terciario en Colombia, no contemplaba la 
formación en el campo de la técnica. Las facultades de 
ingeniería civil y de minas formaban a los dirigentes de 
los grandes y pequeños proyectos de infraestructura, de 
servicios o industriales. En el país imperaban el reino de 
las letras y el de la ciencia, a los cuales se les daba la mayor 
importancia por parte de las élites gobernantes y de la so-
ciedad en general.

En 1904, el Presidente de la República, el Ministro de 
Instrucción Pública y varios hermanos de la Comunidad 
de La Salle, provenientes de Francia, crearon en Bogotá, 
la Escuela de Artes y Ofi cios llamada posteriormente Es-
cuela Central de Artes y Ofi cios (ECAO) cuyos planes de 
estudio fueron legalizados en 1905. Esta sería la primera 
institución colombiana que tuvo éxito en la formación de 
técnicos en el campo de la industria, puesto que la Univer-
sidad Nacional de los Estados Unidos de Colombia, tuvo 
entre sus primeras seis escuelas, una denominada tam-
bién Escuela de Artes y Ofi cios que no “despegó” por falta 
de presupuesto, infraestructura y ante todo por ausencia 
de voluntad política (Córdoba & Fajardo, 2004).

La ECAO se convirtió así, en la primera célula que dio 
vida a la formación técnica en Colombia, dando respuesta 
a los artesanos que propugnaban por “poder recibir una 
efectiva capacitación, pues en nombre de la industria, la 
civilización y la dignidad del país, deben poder luchar y 
competir libremente con los productos extranjeros me-
diante la adquisición de conocimientos teóricos y prác-
ticos”. Ahora ellos tenían la posibilidad de acceder a una 
escuela, bajo el modelo francés, dónde aprender o per-
feccionar sus conocimientos y habilidades en mecánica, 
electricidad, fundición y otras áreas claves para el desarro-
llo industrial.

A partir de 1911, se inició la formación de ingenieros 
en Electricidad y Artes Mecánicas, Electricidad e Industria 
Textil y Electricidad y Arte Industrial Decorativo, abrien-
do así la ECAO “un camino nuevo en educación técnica 
y tecnológica en Colombia, irrumpió en el escenario na-
cional formando ingenieros técnicos competentes para 
las industrias, con características diferentes a los que se 
formaban en la Facultad de Matemáticas e Ingeniería 
de la Universidad Nacional o en la Escuela de Minas de 
Medellín” (Jaimes Abril, 2010). Los programas menciona-
dos, lograron un desarrollo extraordinario que se truncó 



14

Instituto Técnico Central

en 1931, cuando, por razones de tipo político y de “celos 
profesionales”, se anexaron a la facultad de ingeniería de 
la Universidad Nacional. En 1977, se inició nuevamente la 
oferta de Programas de ES con las llamadas “carreras in-
termedias”, que luego darían origen a los programas téc-
nicos profesionales y la licenciatura en electromecánica. 
La ofi cialización del nuevo carácter académico de Escuela 
Tecnológica otorgado por el Ministerio de Educación con 
la Resolución 7772 del 1 de diciembre de 2006, se crearon 
los programas de tecnología e ingeniería, recuperándose 
así, el estatus que le correspondía en el concierto de las 
instituciones de Educación Superior del país.   

En 110 años de trayectoria, la ECAO, hoy ETITC, ha edu-
cado y formado muchas cohortes de expertos, técnicos, 
bachilleres técnicos, técnicos profesionales intermedios, 
técnicos profesionales en docencia industrial, técnicos 
profesionales, tecnólogos, licenciados (en convenio con 
la Universidad de La Salle de Bogotá), ingenieros y espe-
cialistas técnicos, destacados por sus altas competencias 
profesionales demostradas en la calidad de los proyectos 
de grado, en los resultados de las pruebas de Estado y en 
su desempeño en el sector productivo, entre otros. Los 
campos del conocimiento que ha abordado la institución 
en las diferentes épocas, han sido el de la técnica, la tec-
nología, las ciencias de la educación, la economía y la ad-
ministración, la ingeniería, la arquitectura y el urbanismo 
y las artes. Se ha privilegiado la formación integral para 
el ejercicio de “profesiones” sobre la capacitación para el 
desempeño de “ofi cios y ocupaciones”. 

   La Institución ha adoptado diferentes nombres a lo 
largo de su historia, debido a las transformaciones sufri-
das, siendo los más destacados (por su impacto en la so-
ciedad), el de Escuela Central de Artes y Ofi cios, Instituto 
Técnico Central y actualmente el de Escuela Tecnológica 
Instituto Técnico Central, por el sentido, el signifi cado y la 
relevancia que este representa para el país y por el rango 
que le confi ere a la Institución y por ende a sus estamen-
tos.  

Como estamento educativo es consciente de su res-
ponsabilidad y compromiso con la sociedad colombiana 
y en razón de esto, ha contribuido con la profesionali-
zación de áreas o campos de acción importantes para 
el desarrollo económico y social como la electricidad, 
la mecánica, los textiles, el arte industrial decorativo, los 
procesos industriales, la docencia industrial, el diseño y la 
construcción de máquinas herramientas y productos in-
dustriales, el mantenimiento industrial, la construcción de 
redes eléctricas de media y baja tensión y la instrumen-
tación industrial, programas de amplia trayectoria en los 
que la ETITC ha sido pionera y líder a nivel nacional. En los 
últimos años, la Institución incursionó en la rama de los 
sistemas y la mecatrónica y proyecta abarcar nuevas áreas 
como telecomunicaciones, transporte, plásticos, minería 
y energías alternativas, entre otras.

Entre los logros más destacados de los últimos años, 

se encuentran: la consolidación de cinco carreras de in-
geniería por ciclos; la transformación de la estructura 
organizacional con la creación de la ofi cina asesora de 
planeación y desarrollo institucional; las facultades; la vi-
cerrectoría de investigación, innovación y transferencia 
y la vicerrectoría administrativa y fi nanciera. De modo 
paralelo, la modifi cación de las plantas de personal, au-
mentando el número de plazas para docentes de tiempo 
completo y personal administrativo así como el trabajo 
de conformación de un sistema de investigación, la posi-
ción del Instituto de Bachillerato Técnico Industrial como 
el mejor en la categoría ofi cial y la articulación de la Edu-
cación Media (EM) de varios colegios distritales de Bogotá 
con los programas de ES de la ETITC.

En forma complementaria se destaca el ofrecimiento 
de varios programas técnicos profesionales en las sedes 
de Bosa y Ricaurte en el marco de la Alianza por la Edu-
cación Superior de Bogotá que lideró la Secretaría de 
Educación del Distrito más la organización y realización 
de tres congresos internacionales, la fi rma de convenios 
internacionales y el reconocimiento del Gobierno Nacio-
nal como una de las mejores instituciones de Educación 
Superior del país.  

Actualmente, la ETITC concentra sus esfuerzos en:
 § rediseñar curricularmente los programas
 § crear nuevos programas pertinentes para favorecer 

el desarrollo del país
 § aumentar la cobertura
 § mejorar la calidad con miras a la acreditación de los 

programas en el mediano plazo y la institucional a 
largo plazo

 § articularse armónicamente con otros niveles edu-
cativos

 § organizar y consolidar las relaciones interinstitucio-
nales e internacionales

 § ampliar y modernizar la infraestructura física y los 
espacios de aprendizaje

 § generar el modelo de Innovación y Desarrollo que 
sirva de guía y ruta para toda la comunidad edu-
cativa

 § optimizar su curva de valor basándose en el recono-
cimiento y fortalecimiento de sus ventajas compa-
rativas frente a las IES pares

 § establecer con claridad su estrategia de relación 
con el sector real de tal manera que, fruto de su in-
vestigación, desarrollo e innovación, sea reconocida 
y requerida en dinámicas propias de la relación Uni-
versidad – Empresa – Estado (Triple hélice)

 § modernizar la gestión administrativa en pro de la 
efi ciencia y la efectividad en la gestión, apoyada por 
un equipo con liderazgo y visión para la toma de 
decisiones estratégicas que generen valor, conju-
gando calidad y servicio con innovación
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 § consolidar y proyectar sus modelos educativo, in-
vestigativo, pedagógico y de gestión, a nivel na-
cional e internacional, para que sean reconocidos 
por sus aportes al desarrollo tecnológico industrial, 
económico y social de Colombia. 

El desafío luce ingente y ambicioso, pero no se expresa 
por fuerza de ingenuidad; si hoy podemos ver el futuro 
con optimismo, se debe a que la ETITC es una Institución 
con historia de gloria, que cuenta con una comunidad 
educadora de alto desempeño profesional y conocedo-
ra de los procesos de la academia y de las exigencias de 
la empresa, y un cuerpo estudiantil aplicado, deseoso de 
progresar y dispuesto a asumir los retos que implica si-
tuarse en las cotas más altas de exigencia y calidad.

ESCUDO 

Visualiza su carácter técnico y da reconocimiento a la 
comunidad de La Salle como su fundadora; por ello, está 
constituido por un piñón que simboliza el trabajo con 24 
dientes, el cual hace referencia a las horas del día y en 
su interior acoge a la Estrella lasallista de 5 puntas, que 
representan los 5 valores de esta comunidad: Fe, Justicia, 
Servicio, Fraternidad y Compromiso.

NATURALEZA JURÍDICA

La Institución, creada por Decreto 146 de 1905, reor-
ganizada como Establecimiento Público por el Decre-
to 758 de 1988, y modifi cado su carácter académico de 
Institución Técnica Profesional a Escuela Tecnológica por 
las resoluciones 7772 de 2006 y 2779 de 2007, tomando 
el nombre de Escuela Tecnológica Instituto Técnico Cen-
tral, es un Establecimiento Público de Educación Superior 
del orden nacional, con personería jurídica, autonomía 
académica, administrativa y fi nanciera, patrimonio inde-

pendiente, adscrita al Ministerio de Educación Nacional 
(Escuela tecnológica Instituto Técnico Central, 2013).

MISIÓN Y VISIÓN

La Misión y la Visión institucional dan sentido y sig-
nifi cado a los procesos, a las acciones, y en general a la 
gestión y forman parte del acervo cultural e histórico con 
que la sociedad reconoce a una Institución, al marcar el 
sendero por el cual las entidades estructurarán y desarro-
llarán sus planes, programas y proyectos. En consecuen-
cia, a continuación, se transcriben la misión y la visión 
actual.

Misión  
La Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central forma 

personas creativas y competentes en las áreas técnicas, 
tecnológicas e ingenierías capaces de solucionar proble-
mas a través de la investigación aplicada. 

Visión 
Seremos reconocidos como una Institución educati-

va competitiva en la formación técnica, tecnológica y de 
ingeniería desarrollando competencias en las personas, 
para que aporten innovación y cambio en el mundo la-
boral, industrial, social y ambiental.

VARIABLES ESTRATÉGICAS

Estas provienen de los factores de cambio más rele-
vantes identifi cados durante el análisis estratégico-pros-
pectivo realizado por el equipo técnico y refl ejan los ob-
jetivos estratégicos que orientarán a la Institución y sus 
decisiones a mediano y largo plazo. La Tabla 1, presenta 
las variables estratégicas identifi cadas que ayudaron a di-
reccionar el actual Plan Estratégico de Desarrollo. 

Tabla 1. Variables estratégicas. Fuente: Equipo técnico

VARIABLES ESTRATÉGICAS DIRECCIONADORES O VECTORES DE FUTURO

Componente estratégico de la Entidad y Planeación Estratégica

PLANEACIÓN Y GESTIÓN
Sistema de Información y Comunicación
Áreas de interés para desarrollos futuros
Estructura Organizacional
Legislación
Modelo de competencias y proyección social

FORTALECIMIENTO MISIONAL

Proyecto Educativo Institucional
Gestión Académica
Gestión de Investigación: producción en investigación básica y aplica-
da, con énfasis en ésta última
Proyección social
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OBJETIVOS INSTITUCIONALES

Además de los objetivos generales enunciados en el 
título primero, Capítulo II de la Ley 30 de 1992 y en el Artí-
culo 5o de la Ley General de Educación (Ley 115 de 1994), 
de acuerdo con el Estatuto General, Acuerdo 05 del 22 de 
agosto de 2013, son objetivos específi cos de la ETITC los 
siguientes (2013):

 § contribuir a la formación ciudadana mediante una 
educación para la ética, la paz, la democracia y la 
práctica de los derechos humanos

 § propiciar el desarrollo científi co, técnico y tecnoló-
gico en todas las áreas del conocimiento, la técnica, 
la ciencia, la tecnología, las humanidades, las artes 
y la fi losofía

 § desarrollar programas académicos de formación 
profesional en los niveles de: Técnico Profesional, 
Tecnológico Profesional y Posgrados

 § ampliar cobertura y asegurar la permanencia de los 
estudiantes que ingresen a los programas ofrecidos 
por la Institución 

 § producir conocimientos en el ámbito de la técnica, 
la ciencia, la tecnología, las humanidades, el arte y 
la fi losofía, y desarrollar procesos de innovación que 
ayuden a mejorar la calidad de vida de los colom-
bianos

 § socializar los saberes de la técnica, la ciencia, la tec-
nología, las humanidades, el arte y la fi losofía, que 
faciliten la relación Universidad – Empresa – Estado

 § fomentar el mejoramiento permanente de la cali-
dad académica y contribuir al logro de la calidad 
educativa del país

 § formar profesionales de calidad con altas compe-
tencias que lideren procesos para el desarrollo tec-
nológico e industrial del país

 § afi anzar la investigación y la transferencia de tecno-
logía que contribuyan con el desarrollo económico 
y social del país

 § promover la educación y cultura ecológica para 
conseguir un medio ambiente sano y armónico

 § impulsar la formación de profesionales que se inte-
gren en un mundo globalizado a través de procesos 
de internacionalización de la Educación Superior y 
mejoramiento de competencias en lenguas extran-
jeras. 

PRINCIPIOS INSTITUCIONALES

El Estatuto General presenta los principios institucio-
nales que en adelante se describen (2013):

 § ANTROPOLÓGICO. Orientar todas sus acciones a 
desarrollar en los educandos, las potencialidades 
del ser humano y el conocimiento y vivencia de los 
derechos humanos.

 § INTEGRALIDAD. Buscar la formación integral de 
los educandos, atendiendo al desarrollo de su es-
píritu crítico y refl exivo, libertad de pensamiento, 
autonomía personal y pluralismo frente a las ideo-
logías.

 § IDENTIDAD Y PERTENENCIA. Propender para 
que los miembros de la comunidad educativa, es-
tudiantes, docentes, personal administrativo, egre-
sados, padres de familia, entre otros, actúen siem-
pre en benefi cio de la Institución y en función del 
bienestar y progreso de la misma.

 § UNIDAD. Conformar una Unidad Educativa, articu-
lando los niveles de técnica profesional, tecnología, 
profesional y posgrados.

 § ORGANIZACIÓN. Gestionar los procesos directi-
vos, misionales y de apoyo por medio del estatuto 
general, la estructura orgánica y sus reglamentos.

 § AUTONOMÍA. Determinar con independencia sus 
actividades académicas, administrativas y fi nancie-
ras, sin mengua de las funciones de inspección y 
vigilancia que le corresponden al Estado.

 § EQUIDAD. Garantizar la igualdad de oportunida-
des a todas las personas interesadas en acceder a 
la Educación Superior, siempre y cuando posean las 
capacidades requeridas y se cumpla con las condi-
ciones académicas exigidas.

 § CALIDAD. Ofrecer programas y servicios educati-
vos acordes con el desarrollo de la ciencia, la técnica 
y la tecnología, a partir de un mejoramiento conti-
nuo en sus procesos de gestión.

 § DEL CONOCIMIENTO. Crear conocimiento cien-
tífi co y técnico fundamentado en la investigación, 
que permita el ejercicio profesional de alto nivel en 
los sectores productivos y de servicios del país.

 § LIBERTAD DE CÁTEDRA. Respetar la libertad de 
enseñanza, de aprendizaje, de investigación y de 
cátedra, en consonancia con los principios y obje-
tivos institucionales.
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CRITERIOS INSTITUCIONALES

Los siguientes criterios, son elementos valorativos de 
la calidad de la Institución y de los programas.

 § EXCELENCIA. Capacidad de hacer todas las accio-
nes con el máximo grado de perfección.

 § UNIVERSALIDAD. Hace referencia a la dimensión 
universal del conocimiento que lo hace válido inter-
subjetivamente.

 § INTEGRIDAD. Hace referencia a la probidad como 
preocupación constante del Instituto en el cumpli-
miento de sus tareas.

 § EQUIDAD. Disposición de ánimo que moviliza a la 
Institución a dar a cada quien lo que merece. Expre-
sa el sentido de justicia con que se opera.

 § IDONEIDAD. Capacidad que tiene la Institución 
para cumplir a cabalidad con las tareas específi cas 
que se desprenden de la Misión, Principios y Objeti-
vos institucionales. 

 § RESPONSABILIDAD. Disposición de la Institución 
para reconocer y afrontar las consecuencias que se 
derivan de sus acciones. 

 § COHERENCIA. Grado de correspondencia entre las 
partes de la Institución y entre estas y ella como un 
todo.

 § TRANSPARENCIA. Capacidad del Instituto para 
explicitar sin subterfugio alguno, sus condiciones 
internas de operación y los resultados de ellas.

 § PERTINENCIA. Capacidad de la Institución para 
responder a necesidades del medio, en forma 
proactiva.

 § EFICACIA. Grado de correspondencia entre los 
propósitos formulados y los logros obtenidos por la 
Institución.

 § EFICIENCIA. Medida de cuán adecuada es la utili-
zación de los medios de que dispone la Institución 
para el logro de sus propósitos.

VALORES INSTITUCIONALES

Para seguir construyendo espacios y esquemas de for-
mación y convivencia donde sea posible aprovechar las 
bondades del avance científi co y tecnológico y compartir 
la riqueza del acervo axiológico, histórico e institucional, 
se propone a la comunidad educativa hacer suyos e in-
corporar los valores que la han caracterizado por más de 
un siglo de existencia presentados y que en adelante se 
describen.

 § LA AUTOESTIMA. Es valorarse así mismo, recono-
cer sus cualidades y limitaciones. 

 § EL SENTIDO DE PERTENENCIA. Signifi ca identifi -
carse con el proyecto educativo de la institución y 
con los propósitos generales de la nación. 

 § LA CREATIVIDAD. Capacidad de proponer planes, 
programas y proyectos innovadores en la vida per-
sonal, social y en el desempeño laboral. 

 § EL RESPETO. La persona en toda su dignidad, es 
el fi n y razón de la Escuela Tecnológica Instituto 
Técnico Central. Para que pueda desarrollar con 
plenitud sus potencialidades en benefi cio propio y 
de la sociedad, necesita consideración, atención y 
aceptación. 

 § LA HONESTIDAD. Cumplir las obligaciones, actuar 
con decoro, moderación y modestia. Expresarse 
con veracidad, transparencia, claridad y rectitud. 

 § EL COMPROMISO. Colocar todas nuestras capaci-
dades al servicio de Dios, del hombre y de la natu-
raleza. Es esencial promover, y difundir los mejores 
logros de nuestra cultura y de la cultura universal. 

 § LA TOLERANCIA. Aceptar a los demás en su indivi-
dualidad y con sus diferencias. 

 § LA JUSTICIA. Conocer, respetar, y hacer valer los 
derechos de los demás. 

 § LA LEALTAD. Ser fi el, veraz, sincero en todo mo-
mento y circunstancia. 

 § LA SOLIDARIDAD. Identifi carnos y ayudar a los de-
más en sus problemas y necesidades. 
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METODOLOGÍA

No pretendamos que las cosas cambien, si 
seguimos haciendo lo mismo. Albert Einstein.

Siendo el Plan Estratégico de Desarrollo el faro que 
guiará el transcurrir de la Institución durante los próximos 
siete años, debe integrar las diferentes visiones y necesi-
dades de los actores externos e internos, de tal manera 
que sea una construcción colectiva que responda a las 
necesidades, retos y tendencias tanto nacionales como 
internacionales de la Educación Superior.

Para realizar el análisis externo e identifi car las tenden-
cias de la ES, se adelantó un análisis  sobre las tendencias, 
a partir de revisión documental y visitas a las páginas web 
de instituciones tanto universitarias como gubernamen-
tales de índole nacional e internacional. Resultado de ello 
fue el diagnóstico de las perspectivas sobre la ES a nivel 
global, regional, nacional y local, con el fi n de dar un con-
texto real a este Plan Estratégico.

Con el ánimo de garantizar la participación de la co-
munidad académica, se realizaron diferentes actividades, 
entre las cuales se destacan:

 § jornadas de planeación institucional con directivos
 § Work-Café con los docentes, en la que se plantea-

ron temáticas por mesas de discusión en las que 
participaron en forma rotativa y organizada los 
docentes con el fi n de escucharlos y recopilar sus 
apreciaciones y expectativas sobre los mismos

 § jornadas de inquietudes y participación con los 
estudiantes, por niveles y por programa, pregun-
tándoles que les gustaba y que le mejorarían de la 
ETITC

 § se elaboró y realizó una propuesta de proyecto, con 
los ejes estratégicos alineados con el gobierno del 
actual rector, que refl ejaba el derrotero de las áreas 
de gestión de la Institución, y se abrió un correo 
institucional para que quienes quisieran participar 
en la construcción y mejora del mismo dejaran sus 
aportes.

Con el concurso de expertos de la Institución, se de-
terminó el estado actual de la Institución se construyó la 
matriz DOFA, la cual se consolidó utilizando como insu-
mo la información obtenida de la comunidad académica 
y el análisis de tendencias, obteniéndose de la misma el 
entorno competitivo.

Para determinar los avances e identifi car los proyectos 
a continuar, se realizó el balance de los macroproyectos 
del Plan de Desarrollo 2005-2013 “Para construir capaci-
dades de innovación y desarrollo tecnológico”. 
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Para la construcción del nuevo Plan Estratégico de De-
sarrollo, se llevaron a cabo las siguientes actividades: 

 § para defi nir los escenarios e identifi car los factores 
estratégicos, se utilizó una matriz simplifi cada del 
modelo prospectivo del programa Plan Padrino de 
la maestría de Pensamiento Estratégico y Prospecti-
vo de la Universidad Externado de Colombia

 § para realizar el análisis del entorno interno y exter-
no, a partir de la valoración de cada aspecto del 
DOFA, se identifi caron los factores de cambio y las 
variables estratégicas, base para la formulación de 
los direccionadores en la construcción de los esce-

narios siguiendo la metodología de ejes de Peter 
Schwartz

 § una vez consolidadas las variables estratégicas, se 
formularon objetivos y acciones para cada uno de 
los 6 ejes estratégicos institucionales

 § dichos objetivos y acciones, sirvieron para determi-
nar los objetivos, programas, productos, tiempos y 
responsables para cada variable estratégica

 § estudio y aprobación por el Consejo Directivo
 § socialización del Plan Estratégico de Desarrollo.

La Figura 1 presenta el esquema de la metodología 
seguida.

Figura 1. Metodología empleada para el desarrollo del PED 2014-2021. Fuente: Equipo técnico
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DIAGNÓSTICO 
SITUACIONAL

“La crisis es la mejor bendición que le puede 
suceder a una persona o a un país, porque 
la crisis trae progreso. Es en la crisis que nace 
la inventiva, los descubrimientos y grandes 
estrategias”. Albert Einstein.

ANÁLISIS DE TENDENCIAS DE 
LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

El objetivo de este aparte es identifi car las tendencias y 
los cambios que se vislumbran en la ES, con el fi n de obte-
ner los insumos que permiten detectar y construir la línea 
base a partir de la cual proyectar el Plan Estratégico de 
Desarrollo minimizando los riesgos y las incertidumbres. 
A continuación se presentan tanto el análisis del contexto 
externo a nivel global, regional, nacional y local como el 
interno. 

Contexto global
En términos generales, se vienen presentando, a nivel 

global, fenómenos como las tendencias a la hegemonía 
de potencias mundiales, la integración de nuevos blo-
ques económicos, la generación de políticas de coope-
ración internacional, la globalización con alto peso del 
componente económico, con el resultado de economías 
más vulnerables a los factores externos, lo cual repercu-
te en lo social en la continuación de fenómenos como 
la exclusión, la inequidad, la pobreza y la marginalidad, 
evidenciado en el pronóstico del aumento creciente del 
desempleo y el subempleo, la ampliación de la brecha 
entre países ricos y pobres, el aumento en los niveles de 
pobreza, al tiempo que se acentúan unas relaciones cada 
vez más inequitativas entre las naciones y en el interior de 
estas y en lo laboral, caracterizado por la rapidez y profun-
didad de los cambios, la inestabilidad en todos los niveles 
jerárquicos del empleo y todas las ocupaciones y la nece-
sidad continua de aprender y desaprender (OCDE - Banco 
Mundial, 2012), (Corpoeducación, 2001).

La característica del siglo XXI es la multiculturalidad y 
la multi-ideología. En el campo del conocimiento el reto, 
como lo expresa Edgar Morin, es superar el conocimiento 
por aparentes contradicciones, como cualitativo-cuanti-
tativo, sujeto-objeto, intelectual-afectivo, material-espi-
ritual por una comprensión de la realidad compleja que 
los involucra. En términos de modalidades educativas las 
enseñanzas vocacional y general se han convertido en 
etapas complementarias de la vida de los estudiantes, y 
han dejado de ser caminos alternativos y sustitutos para 
su formación, siendo la educación la llamada a dar a cada 
quien la oportunidad de llegar al nivel que desee (Corpo-
educación, 2001).

En este contexto, la universidad se concibe como ese 
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espacio social donde las diferentes disciplinas interac-
túan y aportan su percepción de la realidad para cons-
truir colectivamente una visión complejizada por la di-
versidad, que sirva de aporte para construir escenarios 
más democráticos y equitativos. La capacidad de apren-
der, la habilidad para innovar, captar y entender el cono-
cimiento nuevo y adaptarse continuamente a las tecno-
logías es el principal reto individual y social. 

Así como la educación básica universal era la condi-
ción para entrar a la democracia en el siglo XX, en una 
economía de mercado se plantea como requisito para 
alcanzar el éxito a nivel nacional, que al menos el 40% 
de la población entre 18 y 24 años haya tenido alguna 
formación universitaria y que esta formación tenga pro-
fundidad para entender, fecundidad para innovar y capa-
cidad crítica para desechar lo obsoleto y universalizar las 
prácticas más productivas, como condición de entrada 
al mercado global del siglo XXI. Los países desarrollados 
han logrado que más del 50% de la población joven pase 
por la universidad (Corpoeducación, 2001).

A nivel de ES, el Índice de Competitividad Global 
2011-12 del Foro Económico Mundial pone de relieve la 
importancia de la formación para la pertinencia de un 
sistema de Educación Superior así: “En particular, la eco-
nomía globalizada de hoy en día exige a los países que 
fomenten la creación de profesionales cuali� cados capa-
ces de adaptarse rápidamente a un entorno cambiante 
y a la continua evolución de las necesidades del sistema 
de producción”. La implicación para el sistema universi-
tario, y especialmente para la universidad colombiana, 
es renunciar a lo que se consideraba como ideal en el 
pasado: una sola forma de universidad. El reto es que 
convivan en el mismo sistema diversas formas de acceso 
al mayor nivel posible y deseable de educación desde 
las universidades predominantemente volcadas hacia 
la investigación hasta las dedicadas principalmente a la 
profesionalización y recalifi cación. A nivel global, se viene 
consolidando el paradigma de lo fl exible y lo adaptativo. 
La organización de las empresas comienza a crear lo que 
Rosabeth Kanter llama “un matrimonio entre creatividad 
empresarial y disciplina corporativa: cooperación y tra-
bajo de equipo”, en el que los principales cambios son 
(Corpoeducación, 2001): 

 § la necesidad de acelerar el fl ujo de información y la 
toma de decisiones integra las tecnologías de in-
formática al puesto de trabajo 

 § las jerarquías son cambiadas por el trabajo en equi-
po y los programas por proyectos 

 § la importancia de la posición se cambia por el des-
empeño y el de la categoría por la contribución

 § las prácticas de trabajo se hacen fl exibles 
 § el vocabulario que recalca la necesidad de manejar y 

dirigir el cambio se torna común: redes, empodera-
miento, liderazgo, recorte de costos, reorganización, 
redimensionamiento, reingeniería y outsourcing.

Conviene subrayar igualmente, que desde comienzos 
de los años noventa, la defi nición de habilidades (capa-
cidades) inicia un proceso de cambio, al establecerse 

que para competir y sobrevivir con éxito en la sociedad 
actual es necesario crear las capacidades para que la so-
ciedad maneje la información y el conocimiento; en la 
actualidad, los empleadores subrayan la necesidad de 
habilidades personales y sociales junto con algún know-
how técnico. Al menos para el grupo estratégico de tra-
bajadores se espera que sean capaces de trabajar en un 
ambiente cambiante, de comprometerse en “hacer re-
glas” más que en “seguir reglas”, de trabajar en equipos, 
de realizar proyectos y de compartir la misma química 
personal que otros en la Organización. Es por esto que 
actualmente, los empleadores piden más cualidades 
vocacionales, habilidad en los negocios, habilidades de 
comunicación y automanejo de lo que académicamen-
te se evalúa. Un reto es superar la contradicción entre la 
evaluación individual y el trabajo en equipo, pues en la 
academia se evalúa por méritos individuales, porque los 
grados son personales. El desarrollo de estas nuevas exi-
gencias de habilidades personales y sociales implica dar 
importancia a la educación compensatoria en aspectos 
que la academia tradicional considera que deben ser su-
ministrados por los padres (Corpoeducación, 2001).

Teniendo presente lo anterior, se comprende que las 
sociedades exijan cada vez más una Educación Superior 
al servicio de aprendizajes permanentes, con enseñanza 
de alta calidad, lo que da relevancia a la investigación, 
que además del logro académico, promueva la capa-
cidad de innovación e incremente su contribución a la 
sociedad como grupo que refl exiona y aprende de su ex-
periencia. Se ha identifi cado que para lograrlo, los rasgos 
universales del cambio son (Corpoeducación, 2001): 

 § desarrollo masivo del nivel superior, con signifi cati-
vo crecimiento de cobertura en la cohorte que va 
a la universidad

 § incremento de la demanda privada por educación 
posterior a la básica

 § hincapié en la educación para toda la vida
 § tendencia a romper la distinción entre educación 

vocacional y académica
 § devolución de las decisiones al ámbito local 
 § problemas crecientes de fi nanciamiento
 § necesidad de formación en habilidades sociales y 

de participación. 
Al encontrarse el planeta en un proceso de globaliza-

ción, se hace necesario que la competencia universitaria 
se mida con estándares universales; la educación y el en-
trenamiento deben habilitar a los futuros profesionales 
para ser altamente competitivos a nivel global, tanto en 
el contexto de la producción y la demanda de bienes y 
servicios, como en la investigación y creación de cono-
cimiento, porque la comunidad científi ca está cada vez 
más interconectada. En esta economía, la ventaja com-
petitiva la otorga el desarrollo de las habilidades, de tec-
nología de comunicaciones y de información. El único 
recurso estable de la ventaja competitiva es la gente. La 
Tabla 2, presenta un comparativo entre las universidades 
antiguas y las modernas (Corpoeducación, 2001).
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Con el fi n de que los actuales profesionales respondan 
a los retos y requerimientos profesionales, personales y 
sociales e igualmente, a las transformaciones tecnológi-
cas, económicas, demográfi cas y sociales de la sociedad 
contemporánea, las universidades se están viendo en la 
necesidad de hacer reformas que pasan por la introduc-
ción de modelos fl exibles, con enfoque de competencias 
profesionales en el diseño de los currículums. La Figura 1 
presenta de manera esquemática las modifi caciones de 
la sociedad global (Aneas & Cid, 2010).

La diferencia entre un currículo basado en compe-
tencias y un currículo convencional, está en los procesos 
de planifi cación; en el primero debe planearse desde un 
diagnóstico prospectivo de las áreas de desempeño, las 
funciones y las tareas que determinan su ejercicio profe-
sional, mientras en el segundo, se basa en las lógicas con-
ceptuales que especifi can los especialistas del mundo 
académico. El egresado formado por competencias, “…
debe estar preparado para incorporar los avances cientí-
� cos y los elementos conceptuales y prácticos adquiridos 
durante su formación para optimizar la producción, man-
teniendo por sobre todo el sentido del bienestar y equidad 
social que debiera primar en toda economía. Esta carac-
terística debe diferenciar la formación universitaria de la 
simple capacitación profesional” (Competencias, 2005).

Figura 2. Transformaciones de la sociedad 
global. Fuente: (Aneas & Cid, 2010)

Sobre el concepto competencia, no existe un signifi ca-
do único, se tienen diferentes clasifi caciones y se conside-
ra que hace referencia a la excelencia profesional. Una de-

Tabla 2. Comparaciones características de las universidades antiguas y modernas. Fuente: (Corpoeducación, 2001)

Grandes tranformaciones en la sociedad global
Tecnologías, Económicas, Sociales

Alteraciones de la organización de la actividad laboral
Nuevos contenidos, nuevos medios, 

nuevos métodos y nuevas formas sociales

Grandes transformaciones de la sociedad global

Capacidad, Cuali�cación, Competencias

fi nición aceptada es “concatenación de saberes, no sólo 
pragmáticos y orientados a la producción, sino aquellos 
que articulan una concepción del ser, del saber, saber 
hacer, del saber convivir (Competencias, 2005). Según 
Oullet (2000) “las competencias pueden apreciarse en el 
conjunto de aptitudes, de conocimientos y de habilida-
des específi cas que hacen a una persona, capaz de llevar 
a cabo un trabajo o de resolver un problema particular” 
(Herrera Cabezas, Restrepo Alvarez, Uribe Rodríguez, & 
López Lesmes, 2009).

Sin embargo, a través del tiempo se ha vuelto cada vez 
más complejo de acuerdo con la evolución del mercado 
de trabajo, las organizaciones y los requerimientos; la Ta-
bla 3 presenta las clasifi caciones de competencias y sus 
conceptos.

La formación basada en competencias implica gran-
des desafíos para la docencia universitaria: 1. Conlleva el 
análisis de la demanda y el concurso del sector producti-
vo de bienes y servicios, empleadores y egresados en el 
proceso de diseño curricular es fundamental. 2. Incorpora 
la práctica temprana y el “saber hacer” como un elemento 
central del currículo y la formación. 3. Observa un cambio 
en la función del profesor, hacia el logro de los aprendiza-
jes, para lo cual el estudiante pasa a ser el principal gestor 
de su propio aprendizaje (Competencias, 2005).

Entre las ventajas del uso de las competencias, se en-
cuentran: la mayor facilidad para garantizar aprendizajes, 
la integración de la teoría y la práctica, la mayor facilidad 
para incorporarse al campo productivo, y la posibilidad 
de ordenar y estructurar aprendizajes de largo plazo, vin-
culados a los ciclos laborales del desempeño profesional. 
Entre las difi cultades de su implementación están: genera 
resistencia al cambio, por el confl icto de intereses particu-
lares y por los distintos enfoques de disciplinas diferentes; 
riesgo de focalizarse y acatar todo lo laboral y no conside-
rar el desarrollo personal y la formación integral de las per-
sonas, con las características propias de su identidad y de 
sus comportamientos como ente afectivo, social, político 
y cultural; puede constituir un obstáculo el problema de 
las múltiples vinculaciones laborales que pueden tener los 

ANTIGUAS MODERNAS
Elite Abierta
Admisión por competencia Matrícula accesible
Tiempo completo Tiempo completo, tiempo parcial, mezcla de modalidades
Altamente estructurada Flexible modular
Graduaciones únicas (single honours Muchos niveles, grados intermedios
Posgrado investigación Posgrado y postexperiencia
Enseñanza tradicional Estilos de aprendizaje innovadores
Sujetos y disciplinas defi nidos Interdiscilplinariedad, Aplicaciones profesionales y vocacionales
Investigación básica pura Investigación aplicada, consultorias, tranferencia de tecnología
Graduados a Investigación y mas estudio Empleo de postgraduados
La torre de marfi l Muchos patrocinadores
Reputación nacional e internacional Funsión local y regional
Altos costos Formas numerosas de fi nanciación
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docentes y que difi cultarían el desarrollo de sus competen-
cias o la formación de competencias en diversas institucio-
nes con diferentes misiones y perfi les de formación; riesgo 

Tabla 3. Diferentes clasifi caciones de las competencias. 
Fuente: compilado por el Equipo técnico

Clasi� cación Tipo Concepto

Según el enfoque

Centrado en la tarea Capacidad de la persona para el desempeño de las actividades o 
funciones de su puesto de trabajo

centrado en el perfi l Rasgos y características del profesional excelente, aquel capaz de 
dar el máximo resultado en su actividad profesional, aquellas com-
petencias que diferenciaban entre el profesional que cumplía con 
su tarea y el profesional que destacaba en dicho logro

de naturaleza holística y compleja Intentan recoger y abordar tanto los elementos de tarea, de ex-
celencia profesional como de desarrollo y adaptación al entorno 
complejo y global en que se desarrolla la actividad profesional

Según la 
complejidad

Competencias Básicas, también llama-
das Instrumentales

Asociadas a conocimientos fundamentales que normalmente se 
adquieren en la formación general y permiten el ingreso al trabajo

Competencias Genéricas, conocidas 
también como transversales, interme-
dias, generativas o generales

Relacionadas con los comportamientos y actitudes de labores pro-
pias de diferentes ámbitos de producción

Especializadas, Específi cas o Técnicas Relacionadas con aspectos técnicos directamente vinculados con 
la ocupación y que no son tan fácilmente transferibles a otros con-
textos laborales

Según su utilización

Competencias Laborales Las actitudes, conocimientos y destrezas necesarias para cumplir 
exitosamente las actividades que componen una función laboral, 
según estándares defi nidos por el sector productivo

Competencias profesionales Aquellas que se adquieren en la práctica profesional. Son la ex-
presión de las capacidades de acción e interacción del profesional 
para garantizar una proyección humana y social en el continuo 
ejercicio de su profesión

Competencias de egreso Aquellas que se adquieren durante los estudios. Dependen de las 
demandas laborales, del proyecto educativo institucional, de las 
tendencias nacionales e internacionales de la profesión y de los 
avances científi cos

Según Sagi-Vela 
(2004)

Competencias Técnicas Conocimientos profesionales centrados en habilidades y actitu-
des del trabajador necesarios para aportar a la gestión profesional

Competencias Clave Capacidades y actitudes que ayudan al profesional a mejorar sus 
aportes en los procesos de la organización y en la relación con 
compañeros, clientes y/o proveedores

La Unesco también reconoce la importancia de la 
formación por competencias, al establecer que:

 “… el quehacer universitario debe estar guiado por 
tres principios rectores: la relevancia, la calidad y la inter-
nacionalización. La relevancia, en cuanto a su bene� cio 
social, su vinculación con el mundo del trabajo, la forma-
ción por ciclos y competencias, el � nanciamiento público 
y las interacciones con los demás niveles y formas del sis-

tema educativo. La promoción y el aseguramiento de la 
calidad, en tanto garantía de reconocimiento por parte 
de la comunidad académica nacional e internacional me-
diante el mejoramiento de los modelos de gestión acadé-
mica, administrativa, la adopción de culturas organiza-
cionales centradas en la innovación y el emprendimiento 
y la sostenibilidad � nanciera de las universidades estata-
les. La internacionalización, expresada en la movilidad y 

de no considerar los costos individuales, organizacionales 
y pecuniarios, lo que implica un esfuerzo institucional sig-
nifi cativo. (Competencias, 2005).
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las ofertas académicas como garantía de reconocimiento 
mundial de las universidades”.

Respecto a la importancia que se viene dando a la 
Internacionalización de la ES, la Tercera Encuesta Global 
sobre el tema, realizada en 2009 por la Asociación Inter-
nacional de Universidades (IAU, por sus siglas en inglés) 
(Egron-Polak y Hudson, 2010), en la que participaron 745 
instituciones de Educación Superior de todo el mundo 
mostró que (Ocde – Banco Mundial, 2012):

 § el 87% de las instituciones participantes ha incluido 
ofi cialmente la internacionalización en su declara-
ción de objetivos institucionales

 § el 65% de los responsables institucionales atribuyen 
un alto nivel de importancia a la internacionaliza-
ción. En los últimos años, ha aumentado signifi ca-
tivamente el nivel de importancia en la mayoría de 
las instituciones si se compara con las encuestas 
realizadas en 2003 y 2005. 

Según la Encuesta Global de la IAU, las cinco razones 
principales para la internacionalización de la ES según las 
instituciones que participaron (en orden de importancia) 
son: la mejora de la preparación de los estudiantes; la 
internacionalización del plan de estudios; la mejora del 
perfi l internacional de la Institución; el fortalecimiento de 
la investigación y de la producción de conocimiento, y 
el aumento y diversifi cación de los lugares de proceden-
cia de los estudiantes (Egron- Polak y Hudson, 2010) en 
(Ocde – Banco Mundial, 2012).

Contexto regional
La crisis económica que inició a fi nales de 2007, alcan-

zó sobre todo a las economías europeas. La región de 
América Latina y el Caribe no ha resentido tanto esta cri-
sis, por el contrario, ha registrado un crecimiento superior 
al de otras épocas y, en todo caso, por encima del pro-
medio mundial; entre otras razones por los precios favo-
rables de las exportaciones y por la adopción de políticas 
económicas adecuadas, entre las que destacan la mayor 
participación de las mujeres en el gobierno, la adopción 
de políticas prudentes como el mantener por un lado 
bajo nivel de deuda externa mientras procuraba sostener 
relativamente elevados niveles de reservas internaciona-
les. Por todo ello, el PIB de la región creció en 2010 el 6,1%, 
y en 2011 se esperaba que continuara por esta senda, por 
lo que se dio en llamar a esta década la década de Améri-
ca Latina y del Caribe (El País, 2011).

La transformación estructural, a nivel económico, que 
se está dando por el surgimiento industrial de China e In-
dia, ha incidido de manera positiva en el crecimiento de 
las economías latinoamericanas; Brasil y Argentina, fueron 
las que más crecieron, logrando un 7,5% y 9,2%, respecti-
vamente. Esta puede ser una interesante oportunidad de 
crecimiento para los países de renta media como Colom-
bia si logran avances en la productividad, el desarrollo de 
la infraestructura, la disminución de la informalidad labo-

ral, la promoción de la innovación y la disminución de la 
desigualdad (2011). 

De acuerdo con la Comisión Económica para Amé-
rica Latina y el Caribe (Cepal), en 2012 América Latina y 
el Caribe continuaron creciendo y se estimaba que para 
ese año alcanzarían en promedio una tasa del 3,2% anual, 
1,1 puntos porcentuales inferior a la de 2011. Con base 
en ello y teniendo en cuenta las proyecciones de creci-
miento económico positivo e infl ación moderada para 
2012, la pobreza en la región continuaría su tendencia a 
la baja reduciéndose en al menos medio punto porcen-
tual, mientras que se esperaba que la tasa de indigencia 
se mantuviera en torno a los mismos niveles que en 2011. 
A nivel nacional, dichos cambios mostraban situaciones 
diversas. De los 12 países de los que había información 
disponible a 2011, siete exhibieron caídas en sus tasas de 
pobreza: Paraguay (-5,2 puntos), Ecuador (-3,7 puntos), 
Perú (-3,5 puntos), Colombia (-3,1 puntos), Argentina (-2,9 
puntos), Brasil (-2,0 puntos por año entre 2009 y 2011) y 
Uruguay (-1,9 puntos). En estos países la indigencia tam-
bién se redujo de manera apreciable (Naciones Unidas – 
Cepal, 2012).

Dichos avances no son sufi cientes para compensar las 
pérdidas de bienestar en crisis anteriores; en la actualidad 
millones de ciudadanos en los 32 países de la región de 
América Latina y del Caribe siguen soportando la pobre-
za, la desigualdad, la inseguridad, el desempleo y la falta 
de oportunidades. Sin embargo, sí han permitido que se 
den las circunstancias para que las reformas acentúen 
más aún la distribución y el fortalecimiento de la educa-
ción, base de la necesaria igualdad de oportunidades en 
que las modernas economías se sustentan, en especial 
teniendo en cuenta que, si bien el porcentaje de pobres 
que saben leer y escribir aumentó del 82% al 85%, la asis-
tencia escolar de los niños de 6 a 15 años creció del 90% 
al 94%, la proporción de jóvenes con primaria comple-
ta aumentó del 79% al 88% y la de quienes cuentan con 
secundaria completa pasó del 19% al 33%, lo que indica 
que el incremento de los niveles de escolarización entre 
los más pobres es una tendencia positiva, todavía las ta-
sas de conclusión de la secundaria son bajas. Ahora niños 
y jóvenes tienen más años de estudio que sus padres, 
pero en las pruebas internacionales los latinoamericanos 
ocupan los últimos lugares frente a los de otras zonas del 
mundo, indicando lo anterior que no basta con mejorar 
la cobertura, también es necesario dar pasos para mejorar 
la calidad (2012).

El informe de la Cepal muestra también que el 29% 
de la población vulnerable desde el punto de vista de los 
ingresos tenía en 2011 estudios superiores incompletos 
o completos, cifra 10 puntos porcentuales mayor que en 
1999, lo que demuestra que el acceso a la Educación Su-
perior no ha sido una condición sufi ciente para eludir el 
riesgo de caer en la pobreza, sino sugiere que para una 
parte de la juventud los mayores conocimientos adquiri-
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dos no se plasman en movilidad socio-ocupacional ni en 
una inserción productiva oportuna, lo que genera frustra-
ción de expectativas y, posiblemente, mayor descontento 
ciudadano (2012).

De acuerdo con el informe “Perspectivas económicas 
de América Latina 2012”, de la Ocde/Cepal, la transforma-
ción del Estado no puede limitarse a ser mejor, y de ma-
nera más transparente, a lo que ha venido haciendo hasta 
ahora, sino que tienen que identifi car nuevas estrategias 
para defi nir y alcanzar objetivos prioritarios. Hay tres áreas 
clave para apoyar un crecimiento sostenible e inclusivo: 
educación, infraestructura y desarrollo productivo e inno-
vación (Ocde/Cepal, 2011). 

El mismo documento presenta como múltiples y com-
plejos, los principales retos en educación para América 
Latina y el Caribe identifi cándolos así: 

 § la extensión de la cobertura y el acceso en los nive-
les secundario y terciario es prioritario

 § constitución de ciclos educativos más igualitarios

 § mejoría de la enseñanza y de los resultados educa-
tivos

 § la formación en el manejo de las nuevas tecnologías 
es clave para sostener un desarrollo de largo plazo

 § la vinculación de la oferta educativa con el sector 
productivo

 § el fortalecimiento de la oferta de educación tercia-
ria —universitaria y técnica—,cuyas políticas deben 
orientarse a aumentar la progresividad del gasto en 
este nivel y a compensar la falta de recursos fi nan-
cieros y de horario a través de instrumentos como 
subsidios cruzados u horarios fl exibles

 § aplicación de sistemas de evaluación nacional e in-
ternacional que permitan detectar defi ciencias en 
los sistemas educativos y cuantifi car el impacto de 
prácticas pedagógicas o de gestión que debe ser 
efi ciente por parte del cuerpo docente

 § gestión central para mejorar el desempeño de los 
sistemas educativos, dando prioridad a la profesio-
nalización de la carrera pedagógica y mejorando las 
condiciones de trabajo, optimizando el sistema de 
contratación de nuevos docentes y ofreciendo pla-
nes de carrera atractivos y fl exibles. 

El informe establece que:

“…Los sistemas educativos latinoamericanos deben 
ser instrumentos de igualdad y movilidad social. Uno de 
los principales problemas de la región es la persistencia 
de la segmentación entre estratos socioeconómicos en 
términos de acceso y rendimiento escolar. América Latina 
no ha logrado transformar el sistema educacional en un 
mecanismo para promover la movilidad intergeneracio-
nal, manteniendo un claro rezago respecto a otras regio-

nes. es crucial que las reformas educativas se dirijan hacia 
una mayor equidad. Varias iniciativas en América Latina 
han apuntado a reducir las persistentes desigualdades 
en la región en cuanto a la calidad del sistema (público/
privada; rural/urbana; hombre/mujer, y minorías étnicas) 
y a las oportunidades de acceso al mercado laboral o de 
ingreso. Las herramientas que operan sobre la demanda 
(como los programas de transferencias condicionadas) o 
sobre la oferta (como la distribución de docentes cali� ca-
dos) han buscado generar un sistema más inclusivo”.

Para superar los retos, se propone que la calidad de la 
educación en América Latina y el Caribe debe ser central 
en una agenda renovada de reformas, en las que la inver-
sión se vea refl ejada en avances notorios en el aprendi-
zaje, lo que incluye “…proponer políticas defi nidas y con 
una visión de largo plazo, que logren mayor impacto y 
efi ciencia en la aplicación de estos recursos”. Para ello es 
necesario balancear los objetivos de cobertura (como in-
fraestructura) con los objetivos de calidad (gestión de do-
centes, escuela, organismos centrales y descentralizados, 
entre otros).

La Ocde advierte que:

“…para maximizar el potencial de las reformas des-
centralizadoras y evitar sus efectos perversos, es funda-
mental una mejor dotación en la gestión de las instancias 
sub-nacionales y los centros educativos. Las políticas de 
descentralización pueden fortalecer el desempeño pero 
también aumentar las desigualdades. Estas externalida-
des derivan de la falta de comunicación entre los entes 
centrales y locales y de una capacidad de gestión local 
limitada; ciertas intervenciones, como el diseño curricu-
lar básico, son mejor gestionadas a nivel central. Por el 
contrario, debe dotarse a las entidades locales de una 
capacidad de gestión sólida, en particular en zonas más 
desfavorecidas y vulnerables, a � n de elevar la e� ciencia 
en la aplicación de políticas” (2011).

Entre las implicaciones de la globalización en la educa-
ción, para América Latina está la necesidad de reconocer 
y establecer un sistema de créditos y titulación, determi-
nar el perfi l basado en competencias; incluir innovación 
metodológica; implementar gestión académica del currí-
culo; usar tecnologías de la información y la comunica-
ción; generar y participar en redes de intercambio. 

En América Latina ha avanzado en su intención de 
armonizar carreras en diferentes países; ejemplo de ello 
es el Programa 6x4 del proyecto Columbus en historia, 
medicina, hotelería, ingeniería, química y educación a 
distancia, y también el Proyecto Tuning, que se ha enfoca-
do en establecer competencias genéricas comunes para 
la región, con la participación de 128 universidades de 
América y Europa, (Competencias, 2005).
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Tabla 4. Top 20 de las Universidades Latinoamericanas. Fuente: (Ranking de universidades: mundo, 2013)

Ranking A.L. Universidad País Ranking Mundial
1 Universida de de Sao Paulo Brasil 43
2 Universidad Nacional Autónoma de México México 49
3 Universida de Federal do Rio Grande do Soul Brasil 150
4 Universida de Estadual de Campinas Brasil 158
5 Universida de Federal do Rio de Janeiro Brasil 170
6 Universida de Federal de Santa Catarina Brasil 206
7 Universidad de Chile Chile 247
8 Universida de Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho Brasil 260
9 Universida de Federal de Minas Gerais Brasil 265

10 Universidad de Buenos Aires Argentina 278
11 Universida de de Brasilia Brasil 323
12 Universida de Federal do Paraná Brasil 384
13 Universidad Nacional de Colombia Colombia 413
14 Universida de Federal de Bahia Brasil 545
15 Universida de Federal Fluminense Brasil 476
16 Universida de Federal de Pernambuco Brasil 495
17 Universidad Nacional de la Plata Argentina 500
18 Pontifi cia Universida de Católica do Rio de Janeiro Brasil 517
19 Universidad de Guadalajara México 522

20 Universida de Federal do Rio Grande do Norte Brasil 544

Como se observa, estas son las apreciaciones más re-
levantes: 

 § las universidades brasileñas ocupan 14 puestos, en-
cabezadas por la Universidad de Sao Paulo, la Fe-
deral del Estado Rio Grande do Sul y la Estadual de 
Campinhas

 § dos universidades mexicanas (Nacional Autónoma 
de México, Guadalajara) clasifi can en los puestos 2 
y 19

 § dos universidades argentinas (Buenos Aires y La Pla-
ta) fi guran entre las 20 mejores (puestos 10 y 17)

 § una universidad chilena y una colombiana clasifi can 
en el ‘top 20’ de América Latina: U. de Chile (7) y U. 
Nacional de Colombia (13)

 § solo dos universidades latinoamericanas clasifi can 
entre las mejores 100 del mundo: Sao Paulo (43) y 
Nacional Autónoma de México (49).

De lo anterior se concluye que el nivel de formación 
universitario latinoamericano no es competitivo a nivel 
mundial y a nivel regional únicamente Brasil está tras-
cendiendo y posicionándose como el país líder aplican-
do políticas de fortalecimiento de la Educación Superior 
pública.

Contexto nacional
Es necesario que Colombia entienda y se adapte a los 

cambios dramáticos que tienen lugar en la economía 

mundial. Desde fi nales del siglo XIX, cuando dos grandes 
áreas económicas nuevas –los Estados Unidos y Austra-
lia– se incorporaron a la economía mundial, el planeta no 
había experimentado un proceso semejante al fenómeno 
que se observa desde hace ya algunos años con China, 
India y Rusia. La inversión de estos y otros países asiáti-
cos aumentará –ya lo está haciendo–, no solo dentro de 
sus países sino en el resto del mundo, como respuesta a 
la necesidad de abastecerse de insumos y materias pri-
mas, pero también para competir en grandes mercados 
externos. Lo anterior ha dado como resultado que China 
es ya la segunda economía del mundo e India la cuarta 
(medidas en paridad del poder adquisitivo) y se proyecta 
que dentro de 15 años China estará en el primer lugar. 
Como consecuencia de estos procesos, los precios de los 
bienes básicos continuarán subiendo, al igual que los de 
los bienes de capital. Por su parte, los precios relativos de 
los bienes intensivos en mano de obra bajarán, debido a 
su abundancia en esos países. (Departamento Nacional 
de Planeación, s.f.).

En un intento de asumir estos cambios, Colombia 
ha establecido su “Política de Competitividad y Produc-
tividad” defi nida por la Comisión Nacional de Competi-
tividad, la cual propone que en 2032 Colombia sea uno 
de los tres países más competitivos de América Latina y 
tenga un elevado nivel de ingreso por persona equiva-
lente al de un país de ingresos medios altos, a través de 
una economía exportadora de bienes y servicios de alto 
valor agregado e innovación, con un ambiente de nego-

En la región, las universidades del Brasil se destacan 
mayoritariamente entre las mejores. La Tabla 4 presenta el 

ranking de Webometrics de las mejores 20 universidades 
(Ranking de universidades: mundo, 2013).
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cios que incentive la inversión local y extranjera, propicie 
la convergencia regional, mejore las oportunidades de 
empleo formal, eleve la calidad de vida y reduzca sustan-
cialmente los niveles de pobreza. Para lograr lo anterior, 
se apoyará en cinco estrategias, como se muestra en la 
Figura 2.

Se estima que la mano de obra del país alcanza los 
21.78 millones de personas. De aquellos que trabajan, 
un 9% lo hacen en la agricultura, el 38% en la industria 
y el 53% en servicios. Las industrias más importantes del 
país son la textil, el vestido, productos de cuero, calzado, 
alimentos y bebidas procesados, papel y productos de 
papel, productos químicos y petroquímicos, cemento, 
construcción, productos de hierro y acero, metalurgia, 
carbón y petróleo. También la diversidad de su clima y 
su topografía permiten al país benefi ciarse de una gran 
variedad de cosechas como café, caña de azúcar, fl ores, 
granos de cacao, arroz, algodón, y tabaco, entre otros (CIA 
World Factbook [Libro Mundial de Datos de la CIA], es-
timaciones del 2010) en: (OCDE - Banco Mundial, 2012).

Lo anterior implica un gran reto para el país, teniendo 
en cuenta que en la actualidad los datos no son tan favo-
rables, como en adelante se describe.

De acuerdo con el coefi ciente de GINI, que mide la des-
igualdad en la distribución del ingreso, Colombia tiene 
uno de los niveles de desigualdad más altos de la región 
latinoamericana. En el curso de la última década este indi-
cador se ha mantenido prácticamente constante. De 0,59 
en 2002 pasó a 0,539 en 2012. En pobreza, el país registra 
niveles altos, y en pobreza extrema (indigencia) niveles 
muy altos. De acuerdo con el Departamento Nacional de 
Planeación en el año 2012, el 32,7% de los colombianos 
son pobres y el 10,4% son pobres extremos, lo que habla 
sobre la desigual distribución de los ingresos en el país 
(Dane, 2013) (Departamento Nacional de Planeación, s.f.).

Figura 3. Ejes estratégicos visión 2032. Fuente: 
(Departamento Nacional de Planeación, s.f.)

En lo correspondiente al Índice de Desarrollo Huma-
no, (IDH), Colombia se ubica en el puesto 70 entre 177 
países. El objetivo es alcanzar, en veinticinco años, la cali-
dad de vida de países como Portugal o la República Che-
ca, lo que signifi ca quedar ubicados entre los 30 países 
con mayor IDH. Por ello la importancia de las inversiones 
orientadas a educación y habilidades como lo establece 
el documento de Visión 2032 respecto a “Condiciones 
deseables para los sectores son, por ejemplo, locaciones 
con orientación a servicios a bajos costos, recurso huma-
no capacitado y con habilidades de innovación, ventajas 
de lenguaje (acento neutro y facilidad de recurso humano 
bilingüe)”.

De acuerdo con el Índice de Competitividad Global 
2011-12, del Foro Económico Mundial, Colombia ocupa 
el puesto 80 en el pilar Salud y Educación primaria por 
la calidad de su educación primaria y el puesto 72 en el 
pilar Educación Superior y formación por la calidad de su 
sistema educativo en su conjunto. La clasifi cación general 
de Colombia en calidad en el puesto 72 es considerable-
mente más alta que el 115 de Brasil y el 87 de Chile, y de 
hecho es la más alta de todos los países latinoamericanos 
después de Costa Rica, que se sitúa en el puesto 23. Sin 
embargo, en el indicador de disponibilidad local de servi-
cios de investigación especializada y capacitación de alta 
calidad, Colombia ocupa el puesto 70, mientras que Chile 
ocupa el 33 y Brasil el 36. Y en inversión de las empresas 
en formación del personal Colombia ocupa el puesto 84 
frente al 33 de Brasil y el 37 de Chile, siendo este aspec-
to también importante ya que la formación profesional 
y continua en la empresa es necesaria para garantizar la 
mejora progresiva de las habilidades de los trabajadores 
(OCDE - Banco Mundial, 2012).
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La estructura básica del sistema colombiano de Edu-
cación Superior se compone de cuatro niveles que repre-
sentan instituciones con misiones y objetivos, en teoría, 
distintos. Las Instituciones Técnicas Profesionales (ITP) 
ofrecen una formación técnica a corto plazo, una vez ter-
minada la secundaria y en una amplia variedad de ámbi-
tos vocacionales; las Instituciones Tecnológicas (IT) ofre-
cen una formación de alto nivel tecnológico y profesional, 
que permite acceder directamente al mercado laboral o a 
niveles más altos de Educación Superior; las Instituciones 
Universitarias ofrecen programas destinados a la obten-
ción de títulos universitarios y postdoctorales en determi-
nadas áreas; y las Universidades ofertan toda la gama de 
programas académicos, incluyendo doctorados. En todos 
los casos, las instituciones pueden ser públicas o privadas; 
sin embargo, si son privadas, debe tratarse de institucio-
nes sin ánimo de lucro en virtud de las disposiciones de 
la vigente Ley Nacional de Educación Superior (Ley 30 de 
1992, Artículo 98 [Congreso Colombiano, 1992]) (Ocde – 
Banco Mundial, 2012).

 En Colombia, en 2010, el 9.5 % de los jóvenes de entre 
18 y 24 años perteneciente a la quinta parte más pobre 
de la población estaba en la ES. Esta cifra es signifi cativa-
mente más alta que el 7.9% registrado en 2001, pero la 
mayoría del crecimiento de la participación en la Educa-
ción Superior de este quintil parece haberse producido 
entre 2001 y 2006. Desde entonces, el porcentaje ha per-
manecido prácticamente inmóvil, aunque hay fl uctuacio-
nes entre año y año. Entre 2001 y 2010, el porcentaje de 
matrícula del Q1 bajó del 10.3% al 8.2%, los porcentajes 
del Q2, Q3 y Q4 crecieron, mientras que el porcentaje del 
Q5 cayó del 52.8% al 44.7%, lo anterior permitiría concluir 
que el acceso a la ES sigue lejos de ser equitativa entre 
quintiles de ingreso, y que Colombia tiene mucho traba-
jo por delante para que los estudiantes de los grupos de 
menores ingresos tengan las mismas oportunidades en la 
ES que los estudiantes del Q5 o incluso del Q4. Para ello, 
se deben fortalecer dos aspectos principalmente, lograr 
una mejor preparación para la universidad entre los es-
tudiantes pertenecientes a las familias más pobres y faci-
litar ayuda fi nanciera a esos estudiantes para que puedan 
cursar estos estudios. En lo que respecta al aumento de 
cobertura, esta no se distribuyó de manera uniforme en 
todos los tipos de instituciones del sistema colombiano. 
El mayor incremento se produjo en las instituciones téc-
nicas y tecnológicas, cuya matrícula registró un aumen-
to promedio anual de un 14.5% entre 2002 y 2010. En 
cambio, la tasa de crecimiento en el nivel de estudios de 
pregrado fue menor, aunque importante: un 4.2% anual. 
Como consecuencia de este cambio en los patrones de 
matrícula, el porcentaje total de estudiantes matriculados 

en estudios técnicos y tecnológicos pasó del 19.5% en 
2002 al 34.2% en 2010 (Ocde – Banco Mundial, 2012).

Respecto al nivel de educación que alcanzaron los 8 
442 000 jóvenes de entre 15 y 24 años en Colombia en 
2010, de los jóvenes entre 15 y 24 años, el 15.2% no com-
pletó la educación secundaria y no siguió estudiando; 
un 27.1% estaba todavía en la educación secundaria; un 
23.8% salió de la educación secundaria, pero nunca en-
tró en la Educación Superior; el 17.9% ingresó en esta y 
aún se encuentra en ella; el 14% entró en este nivel, pero 
abandonó antes de la graduación; y el 2% entró en ese 
rango y se tituló. En el 37.8% que no ingresó en la Educa-
ción Superior o que había entrado pero desertó, el 18.1% 
argumentó motivos económicos/fi nancieros y el 19.7% 
dio otros motivos. En el 17.9% que entró en dicho nivel y 
que aún se encuentra estudiando, el 3.8% estaba en cen-
tros Sena, el 7.5% estaba en instituciones superiores priva-
das y el 6.6% fi guraba en (otras) instituciones superiores 
públicas. Las altas tasas de deserción en la Educación Su-
perior demuestran la disparidad entre las aspiraciones de 
los estudiantes y las habilidades que han podido adquirir 
en la educación secundaria (2012).

 En el contexto global, se ha establecido que esta es 
la era del conocimiento, en la que las ventajas compara-
tivas de las naciones estarán dadas por su capacidad de 
generar y manejar la innovación, la educación se recono-
ce como un elemento estratégico y se ha convertido en 
aspecto prioritario en las políticas de los países; Colombia 
no es ajena a esta tendencia, pero si bien en los discursos 
de los gobiernos se viene dando prioridad al tema educa-
tivo; la ejecución de sus programas y proyectos aún deja 
mucho que desear, como se concluye al evidenciar que 
aún no se logra la universalización del acceso de la pobla-
ción infantil y juvenil a una educación básica de calidad, lo 
cual ha comprometido el desarrollo nacional.

La Tabla 5 presenta el número de instituciones de ES 
en Colombia, públicas y privadas, en cada categoría en 
2011 (a excepción del Sena). Las cifras entre paréntesis 
muestran la diferencia entre 2011 y 2007. Se aprecia que 
el número de instituciones de nivel superior ha aumenta-
do en tanto en el sector público como privado, mientras 
que el número de instituciones tecnológicas y técnicas 
(TyT) orientadas a la preparación para el mercado labo-
ral ha disminuido, sin embargo podría ser que algunas 
instituciones TyT hayan sido absorbidas por instituciones 
mayores, o podrían haber tenido una “expansión de su 
misión” convirtiéndose en instituciones de alto nivel. Tam-
bién queda explicito que el número total de instituciones 
de ES públicas has disminuido en el periodo comprendi-
do (2012).
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El porcentaje de estudiantes matriculados en carreras 
técnicas y tecnológicas en Colombia ha ido creciendo a 
pesar de la caída que muestra la Tabla 5 del número de 
instituciones universitarias, técnicas y tecnológicas entre 
2007 y 2010. Una explicación es que aumentó la provisión 
de Sena en sus propios centros, de 197 486 (49.4% del 
total de TyT) en 2007 a 296 686 (54.7% del total) en 2010; 
pero las matrículas en otras instituciones superiores tam-
bién aumentaron, de 197.333 en 2007 a 245.672 en 2010. 

Al analizar el aumento total de matrículas en este pe-
riodo, un 75.7% se produjo en las instituciones públicas, 
incluyendo los centros Sena, y un 24.3% en instituciones 
privadas. Mientras en 2002 estaban matriculados en ins-
tituciones públicas un 41.7% de los estudiantes, en 2010 
lo estaban un 55.4%, en un total de programas de 11.000 
que se ofrecen en Colombia en las diferentes institucio-
nes (2012).

En lo que respecta a la distribución de los estudian-
tes entre las distintas disciplinas que se graduaron en las 
instituciones de ES, excluyendo al Sena, en el periodo 
2001-2012 , el 30,5% estudiaban carreras afi nes a Econo-
mía, administración y contabilidad – 30.5%, 23,4% Inge-
niería, Arquitectura, Urbanismo y carreras afi nes, el 19,3% 
en Ciencias Sociales y Humanas, el 11,4% en Educación 
– 11.4%, el 9% Salud, el 4,3% en Artes, el 1,6% Matemáti-
cas y Ciencias Naturales y el 1,4% Agronomía, Veterinaria 
y carreras afi nes (2012).

Colombia tiene varios puntos fuertes en cuanto a cali-
dad, pertinencia y aseguramiento de esta, como el hecho 
de que el mercado laboral sigue absorbiendo y retribu-
yendo a los egresados de la Educación Superior. El fuerte 
aumento en la oferta de nuevos egresados que ingresan 
al mercado laboral, en particular aquellos con carreras 
técnicas y tecnológicas, no ha reducido signifi cativamen-
te la rentabilidad fi nanciera de estos títulos. Aunque se 
debe hacer un seguimiento más atento de estas tenden-
cias, las cifras relativas al empleo de los egresados confi r-

man que los empresarios valoran sus competencias; sin 
embargo debe fortalecerse en la inversión continua en 
las cualifi caciones de los profesores, en la investigación, y 
de los esfuerzos diarios del personal docente que aspira 
a la excelencia, con el fi n de lograr las metas de calidad 
esperadas que hagan realidad el objetivo de talento hu-
mano para lograr un país competitivo (2012).

Todas estas tendencias, así como las metas estipuladas 
en el Plan Nacional, son coherentes con el planteamien-
to de aumentar el nivel general de ES de la población 
colombiana. La experiencia de otros países ha demos-
trado que las áreas con mayor crecimiento son las más 
necesarias en una economía global cambiante, princi-
palmente los estudios de posgrado y los niveles técnico y 
tecnológico. Estos cambios en los patrones de cobertura 
refl ejan las preferencias de los estudiantes, y además son 
consecuencia de las decisiones de política adoptadas en 
Colombia para fortalecer estos sectores en el marco de la 
modernización del sistema de Educación Superior (2012).

No hay razón para pensar que la demanda de ES no 
vaya a seguir aumentando. La abundante evidencia de 
los retornos del mercado laboral muestra que en Colom-
bia, se exige un nivel cada vez mayor de competencias y 
conocimientos. Las diferentes tasas de empleo basadas 
en los niveles de formación, sugieren que el mercado 
laboral está demostrando una capacidad razonable para 
absorber el número creciente de egresados (2012).

Políticas educativas

Los principales objetivos políticos del gobierno para la 
Educación Superior se centran en los retos fundamenta-
les: ampliar la cobertura y mejorar la equidad, aumentar 
la calidad y la pertinencia, y hacer que la gobernabilidad y 
las fi nanzas funcionen mejor, para ello se han establecido 
diferentes políticas y estratégias, esbozadas en el Plan Na-
cional de Desarrollo 2010-2014 “prosperidad para todos”, 
las cuales se presentan en la Tabla 6 (2012).

Tabla 5. Instituciones de ES a 2013. Fuente: (Consejo Nacional de Educación Superior, 2014)

Carácter Públicas Privadas Régimen Especial Total

Universidades 31 (-) 49 (+4) 1 81 (+4)

Instituciones Universitarias / Escuelas Tecnológicas 21 (-18) 88 (+6) 18 127 (-12)

Instituciones técnicas profesionales 9 (-2) 27 (-11) 0 36 (-13)

Total 61 (-20) 206 (+1) 19 286 (-19)
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Tabla 6. Políticas referentes a la ES en Colombia. Fuente: los autores

OBJETIVO LÍNEA BASE META PROYECTADA A 2014
Alcance tasa de cobertura del 50% 645.000 nuevos cupos
Fortalecimiento formación técnica y tecnológica 34% del total de estudiantes 

de ES 1´587.928
45% del total de estudiantes de 
ES, lo que implica 430.000 cupos 
2´178.227

Aumento cobertura del Sena 296.686 659.000
Aumento cobertura TyT 245.672 411.202 
Universidades 1´045.570 1´198.025
Internacionalización de la ES
Mejorar la calidad de educación y del aprendizaje No especifi cado No especifi cado
Triplicar la disponibilidad de programas basados 
en competencias y orientados al mercado laboral
Aumentar el porcentaje de municipios que ofre-
cen al menos algunas oportunidades de Educa-
ción Superior

62% 75%

Adicionalmente, las políticas gubernamentales buscan 
descentralizar la capacidad de investigación y enfatizar 
más la producción y explotación de conocimientos útiles, 
ya sea para fi nes locales, nacionales o globales. La expe-
riencia sugiere que la creación de una capacidad sólida 
de CT+I (Ciencia, Tecnología e Innovación) es un proceso 
que dura varias décadas, lo que requiere una inversión 
permanente y atención política. Colombia debería conti-
nuar y ampliar sus esfuerzos en este ámbito (2012).

Es importante resaltar que los estudios superiores en 
los que se matriculen los alumnos deben ser adecuados 
para satisfacer las necesidades del país, y que el sistema 
de Educación Superior debe tener la capacidad para ga-
rantizar que un alto porcentaje de los estudiantes que se 
matriculan obtengan su titulación (2012).

De igual manera, es oportuno promover un enfoque 
global de la internacionalización, incluyendo la actualiza-
ción de los planes de estudio, un mejor aprendizaje de un 
segundo idioma y la movilidad del personal educativo y 
de los estudiantes (2012).

Dichas metas son muy ambiciosas para una nación 
con tantas difi cultades de empleo, limitaciones fi scales, 
sendos problemas sociales de miseria y de pobreza, y 
exigen que los colombianos trabajemos mucho, de muy 
buena fe y con mayor intensidad cada día. (Departamen-
to Nacional de Planeación, s.f.).

Por esto mismo, la primera tarea que debe acometerse 
para lograr dichas metas es la Revolución Educativa, que 
tiene varios elementos, entre ellos uno ideológico y de 
comportamiento: lograr que los colombianos estudien y 
trabajen toda la vida. Lo queremos hacer a través de la 
expansión de la cobertura y mejoramiento de la calidad 
–basada en el estímulo a los mejores– y de la redefi nición 
de los contenidos y programas; si se logran dichos propó-
sitos llegaremos a niveles superiores de productividad y 
competitividad, que son los supuestos para aumentar el 
ingreso y mejorar su distribución (DNP, s.f.).

La Visión 2019, expedida en 2010 con motivo del bi-
centenario de la independencia de Colombia, contempla 
que todos los colombianos tengan igualdad de oportuni-
dades en el acceso y en la calidad a un conjunto básico 
de servicios: educación, una seguridad social equitativa y 
solidaria, y mecanismos de asistencia social efectivos. Así, 
se pretende que todo colombiano pueda generar y pro-
teger los activos necesarios para su desarrollo personal y 
social. 

Las metas más destacables por lograr con esta es-
trategia a 2019 son: 

 § aumentar la esperanza de vida al nacer de los co-
lombianos a 76,5 años (hoy 72,2)

 § afi liar a la seguridad social en salud (régimen sub-
sidiado y contributivo) al 100% de los colombianos 
(hoy 66% en el subsidiado)

 § equiparar el plan de benefi cios de los dos regíme-
nes (hoy brecha de 44%)

 § reducir la mortalidad infantil a 14 por mil niños na-
cidos vivos (hoy 24,4)

 § lograr y mantener coberturas universales en edu-
cación preescolar (hoy 44,9%), básica primaria (hoy 
114,6%) y básica secundaria (hoy 75,5%)

 § llegar a 11,3 años en promedio de educación para 
personas entre 15 y 24 años (hoy 8,7 años)

 § lograr una tasa de cobertura bruta de 40% en Edu-
cación Superior (hoy 25,7%)

 § reducir la tasa de desempleo a 5,0% (el promedio 
anual de 2004 fue 13,6%)

 § reducir el índice de pobreza medido con subsidios 
a 15% (hoy en 45,1%) y el de indigencia a 6% (hoy 
17%).

El Acuerdo por lo Superior 2034 es la propuesta de po-
lítica pública elaborada colectivamente por los diferentes 
estamentos, entre el periodo 2011 a 2014. El documento 
de presentación identifi ca los problemas estructurales 
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del sistema educativo nacional y los agrupa en 10 ejes te-
máticos, planteando las recomendaciones de lineamien-
tos de política pública en cada uno de ellos, con el fi n de 
lograr una Educación Superior con las siguientes carac-
terísticas: pertinente, inclusiva, con calidad, sostenible y 
sustentable, articulada con otros sectores sociales y cons-
ciente de su responsabilidad directa con el desarrollo de 
la sociedad, tal como se indica: 

“El acuerdo por lo superior es el resultado de tres años 
de análisis y debate en el país, en torno a la cual debe ser 

la ES de calidad que requiere y espera Colombia para las 
próximas dos décadas e implica que el país, por primera 
vez en los 20 años de vigencia de la Ley 30 de 1992, ha 
asumido que es necesario para el desarrollo de la Educa-
ción Superior considerar las nuevas realidades sociales, 
culturales y económicas, muy distintas a las de 1992, y 
proponer una nueva política de Educación Superior”. 
(Consejo Nacional de Educación Superior, 2014, p. 23).

La Tabla 7, presenta los aspectos más signifi cativos de 
esta estrategia.

Tabla 7. Metas educativas de la Visión 2019. Fuente: adaptado de (Peña Borrero, 2006)

Meta 2010 2015 2019

Articulación de la EM con la formación laboral 28% 50% 75%

Ampliación de cobertura

Ampliación cobertura ES universitaria 18.3% 20% 20%

Ampliación cobertura ES, TyT 11% 20% 30%

% municipios con estudiantes en programas de ES 50% 75% 100%

Aumento acceso a la ES a población de escasos re-
cursos (Sisben 1 a 3)

25% 30% 35%

Disminución en la deserción en la ES 40% 32% 25%

Fortalecimiento de la gestión de la ES

Porcentaje de recursos estatales asignados según in-
dicadores de desempeño

12% 20% 30%

Proporción de estudiantes fi nanciados con créditos 
educativos del Icetex

20% 30% 40%

Competencias comunicativas en Inglés

Docentes de Inglés con nivel B2 de competencia 35% 75% 100%

Estudiantes de EM en nivel B1 40% 70,4% 100%

Formación en competencias laborales generales

Incorporación de competencias laborales en educa-
ción media

100% 100% 100%

Desarrollo científi co y tecnológico

Fortalecer el sistema nacional de ciencia, tecnología 
e innovación

Inversión 1% del PIB Inversión 1,5% del PIB

Consolidar el Sistema Nacional de Información e indi-
cadores de ciencia, tecnología e innovación

Integración y para-
metrización de los 
subsistemas de in-
formación.

Sistema integrado de 
información

Desarrollar y consolidar el capital humano en activi-
dades de ciencia, tecnología e innovación

40000 55000

Impulsar el conocimiento en áreas estratégicas para 
el desarrollo competitivo del país

Creación de 6 cen-
tros de excelencia

Se cuenta con 20 cen-
tros de investigación 
de excelencia 

La Figura 4 presenta los diez ejes temáticos defi nidos, 
que dan lugar a posibles proyectos, acciones o interven-
ciones, según lo establezca el consenso nacional.
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Figura 4. Ejes planteados en la Propuesta de Acuerdo por lo Superior 2034. 
Fuente: (Consejo Nacional de Educación Superior, 2014, p. 155)
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Tabla 8. Metas por eje. Fuente: compilado por el equipo técnico de (Consejo Nacional de Educación Superior, 2014)

Eje temático Meta Año

Educación inclusiva: acceso, 
permanencia y graduación.

Diseño modelo técnico-social y cultural 2014
Cobertura bruta de ES 56%

2015-2018
Articulación con el nuevo modelo de ES
Cobertura bruta de ES al 68% 2024
Cobertura bruta de ES al 84% 2034

Calidad y pertinencia

Diseño técnico-político 2015
Creación agencia nacional de aseguramiento de la Calidad y 
acreditación del Sistema Educativo de Colombia 2016

Implementación de la meta de 2016 (decretos reglamentarios) 2017-2018
Implementación total 2019-2024

Investigación (ciencia, tecno-
logía e innovación)

Construcción de lineamientos y políticas del Sistema Nacional 
de Ciencia y tecnología SNCT armonizadas con el nuevo mo-
delo de ES. 2016-2016

Ajuste normativo para fi nanciamiento del SNCT

Ajustes institucionales 2017

0,7% del PIB estimado  CTel, producción cultural y artística 2018

7126 docentes investigadores con nivel de formación doctoral 
(5%)
1% del PIB estimado  CTel, producción cultural y artística 2024
12624 docentes investigadores con nivel de formación docto-
ral (7%)
1,5 – 2% del PIB estimado  CTel, producción cultural y artística 2034
26695 docentes investigadores con nivel de formación docto-
ral (10%)

Regionalización

Diseño técnico-político 2014
Marco Nacional de Cualifi caciones- Regionalización (armoniza-
ción) 2015-2016
Aprobación proyecto de ley - regionalización

Implementación diseño técnico-político (decretos reglamen-
tarios) y despliegue normativo en las regiones

2017-2021
Estructuración del sistema de cofi nanciación para el proceso 
de regionalización de la ES
Implementación total - Ajustes 2021-2024

Articulación de la educación 
media con la Educación 

Superior y la formación para 
el trabajo y el desarrollo 

humano (ETDH).

Diseño e implementación del sistema de créditos y certifi ca-
ción de competencias

2014-2017

Expansión y consolidación del sistema de articulación de la EM 
y la ES en las regiones 2017-2018

Articulación con los planes decenales de formación del recurso 
humano regional 2014-2024

Comunidad universitaria y 
bienestar

Defi nición del régimen de contratación y vinculación del Siste-
ma Educativo Superior 2014-2015

Estructuración programa nacional de cualifi cación docente 2016-2017
Profesionalización de la función docente
Ajuste e implementación de políticas de bienestar para la co-
munidad Universitaria 2015-2018

Implementación del programa nacional de cualifi cación do-
cente 2018-2024

La Tabla 8 presenta las metas establecidas en el Acuer-
do por lo Superior para cada eje.
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Promoción y articulación 
de las Nuevas modalidades 
educativas – nuevas tecno-

logías para procesos –

Defi nición de políticas de las nuevas modalidades educativas; 
incluye: diseño e implementación de la reglamentación para la 
educación virtual

2016-2017

Fortalecimiento del modelo pedagógico y de los desarrollos 
tecnológicos y las plataformas de conectividad 2017-2018

Implementación regional de los desarrollos tecnológicos y las 
plataformas de conectividad. 2019-2024

Internacionalización

Creación de la Agencia Nacional de Cooperación e Internacio-
nalización Universitaria

2016-2018
Promoción e incentivo del bilingüismo y el multilingüismo en 
las IES de Colombia
Consolidación de la cultura de internacionalización universita-
ria 2015-2018
Promoción de Colombia como destino de la ES

Estructura y gobernanza del 
sistema – apertura y transpa-

rencia -

Diseño técnico-político 2014

Aprobación del Proyecto de ley
2015Creación de la Superintendencia de Inspección, Vigilancia y 

Control del Sistema Educativo de Colombia
Implementación de decretos reglamentarios

2016
Implementación total – ajustes institucionales a todo nivel
Marco Nacional de Cualifi caciones 2017
Consolidación del Sistema de Educación Terciaria 2034

Sostenibilidad fi nanciera del 
sistema

Diseño técnico-político 2014
Aprobación del proyecto de ley

2015-2016
Creación de fondos especializados y bolsas concursables
Implementación de los fondos especializados y las bolsas con-
cursables 2017-2020

Sociedad
Los benefi cios sociales de la educación como base de 

transmisión social de conocimiento y desarrollo de las 
prácticas y valores culturales básicos (como la reducción 
de las tasas de fecundidad y la mejora de la salud de las 
madres y de los niños) han hecho, antaño, de la educa-
ción primaria y hoy, de la educación básica universal (no-
veno a undécimo grados, según el país), una meta mun-
dial. Desde el punto de vista económico, los modernos 
análisis de la capacidad de innovación como explicación 
del desarrollo y del papel crítico de la difusión y aprecio 
social por la ciencia y la tecnología (Investigación y De-
sarrollo -I&D-) en el fortalecimiento de las instituciones y 
el espacio de oportunidades para el desarrollo individual 
y colectivo de un país, han evidenciado la necesidad de 
fortalecer áreas de investigación y desarrollo en la socie-
dad, teniendo como centro la refl exión universitaria (Cor-
poeducación, 2001).

 § Las universidades constituyen un espacio para la 
generación de conocimiento y tecnología, la inno-
vación y la refl exión, lo cual se evidencia en el im-
pacto social de su quehacer, el número de patentes 
producto de labores de investigación, la produc-
ción de artículos y publicaciones internacionales 
con alto nivel de impacto y el nivel de ingresos 

provenientes de estas tareas. Los doctorados y las 
maestrías representan un porcentaje signifi cativo 
de la matrícula de postgrado, mientras que las espe-
cializaciones conservarán su papel de herramientas 
de actualización califi cada. Todo lo anterior es posi-
ble gracias a una política agresiva de mejoramiento 
del nivel académico de los docentes e investiga-
dores y a alianzas con universidades y centros de 
producción de conocimiento internacionales (Peña 
Borrero, 2006).

Economía
En cada semestre del periodo comprendido entre 

2007 y 2010, los estudiantes pertenecientes a familias cu-
yos ingresos eran de hasta el doble del salario mínimo (la 
mitad más pobre de la población) ocuparon una mayor 
proporción de los cupos. En 2010, más del 45% de los es-
tudiantes procedía de familias de este grupo. En la misma 
línea, en cada semestre del periodo comprendido entre 
2007 y 2010, los estudiantes procedentes de familias cu-
yos ingresos eran de siete o más veces el salario mínimo 
ocuparon una menor proporción de los cupos (Ocde – 
Banco Mundial, 2012).

Con el fi n de alcanzar la meta de ser un país altamente 
competitivo, se creó la Política Nacional de Competitivi-
dad, plasmada en el Conpes 3527, con fecha 23 de junio 



38

Instituto Técnico Central

de 2008, el cual consta de los quince (15) planes de ac-
ción (Conpes) que se relacionan a continuación:

1. Desarrollo de sectores de clase mundial
2. Salto en la productividad y en el empleo
3. Competitividad en el sector agropecuario
4. Formalización empresarial
5. Formalización laboral
6. Ciencia, tecnología e innovación
7. Educación y competencias laborales
8. Infraestructura de minas y energía
9. Infraestructura de transporte y logística
10. Profundización fi nanciera y asignación efi ciente del 

ahorro
11. Simplifi cación tributaria
12. Tecnologías de la información y las comunicacio-

nes (TIC)
13. Cumplimiento de contratos
14. Sostenibilidad ambiental como factor de compe-

titividad
15. Fortalecimiento institucional de la competitividad
El incremento en la productividad es una de las conse-

cuencias más benéfi cas del comercio internacional para 
países que, como Colombia, han estado históricamente 
aislados de la economía mundial. Por esa razón, este do-
cumento le presta una atención especial a la importancia 
de consolidar el mercado externo colombiano con base 
en el desarrollo de sectores con gran potencial. El sector 
agropecuario es uno de ellos. Su desarrollo se deberá ba-
sar en el aumento del área sembrada, la recomposición 
del uso de la tierra de acuerdo con su verdadera vocación, 
y en la agregación de valor. Por razones económicas, de 
progreso social y de seguridad, el desarrollo de Colombia 
pasa necesariamente por el campo. En el sector agrope-
cuario, como en otros, Colombia tiene ventajas compara-
tivas que debe utilizar productivamente, agregando valor 
a los productos y servicios de exportación, a través de la 
innovación tecnológica, la diferenciación de los produc-
tos y los llamados encadenamientos “hacia adelante” y 
“hacia atrás”, generando por esta vía ventajas competiti-
vas que le permitirán una inserción exitosa en los merca-
dos externos (Departamento Nacional de Planeación, s.f.).

El modelo económico debe ser consistente con la ex-
traordinaria localización de Colombia, con sus dos océa-
nos, sus fronteras, su carácter de país ecuatorial intertro-
pical, sus minerales, sus ríos y su diversidad climática. La 
economía deberá incorporar plenamente y emplear efi -
cientemente todos los recursos con que cuenta el país; 
además de capital físico y trabajo, Colombia dispone de 
recursos naturales como la tierra, los minerales, la localiza-
ción, el paisaje y el talento humano. La integración a una 
economía mundial en expansión requiere utilizar recur-
sos que históricamente jamás se aprovecharon y emplear 

de forma efi ciente otros, inadecuadamente utilizados, a 
causa de la tendencia de la economía nacional a volcarse 
sobre el pequeñísimo mercado interno.

A medida que la economía de Colombia madura y cre-
ce, busca cada vez más una gama con mayor amplitud 
de vínculos y socios internacionales; dicha creciente in-
ternacionalización debe verse refl ejada en el sistema de 
Educación Superior. El país tiene puntos fuertes únicos 
que puede compartir con la región de América Latina y 
con el resto del mundo, y, como todos los países, puede 
sacar mucho provecho del creciente fl ujo internacional 
de ideas y personas. 

Desde esa perspectiva y para cumplir a cabalidad con 
dichos planes, es necesario fomentar la ES. Buena parte 
del debate sobre recursos fi nancieros se ha hecho tradi-
cionalmente como la controversia sobre la preferencia de 
fi nanciación de los niveles educativos. Se discute la prio-
ridad de la educación básica como derecho fundamental 
y la universidad como base necesaria de competitividad. 
Sin embargo, el reto en la situación actual de Colombia 
se da por la relevancia que han adquirido la guerra y los 
problemas económicos de la coyuntura que parecen 
aconsejar una inversión en el fomento de actividades de 
producción. En esta circunstancia es necesario recordar 
que la educación es una solución que permite reactivar la 
producción y que colabora como casi ningún otro gasto 
con la construcción de la cohesión social, verdadera so-
lución hacia la paz. El desafío del sector es lograr que la 
sociedad comprenda su importancia en cualquiera de los 
niveles y modalidades y se convenza de su potencial en el 
momento de crisis (Corpoeducación, 2001).

Educación
 § Si bien en Colombia se ha tenido claridad en el sen-

tido de considerar la educación como el medio para 
crear y transmitir conocimiento, y a la vez permitir la 
cohesión alrededor de valores comunes y la cons-
trucción de una base productiva, los pasos para 
fortalecerla han sido puntuales; ejemplo de ello es 
que solo hasta la segunda mitad del siglo pasado 
esta adquirió el carácter universal y luego la Consti-
tución de 1991 estableció que una educación inclu-
yente y de calidad, es requisito esencial para susten-
tar el desarrollo económico y la vida democrática. 
En este nuevo marco la educación media (EM) no 
es ya considerada terminal, sino que se convierte 
en un nivel de transición a nuevas oportunidades 
de formación. En la práctica, esto equivale a la pro-
longación de la educación general (competencias 
básicas, ciudadanas y laborales generales) hasta el 
grado 11, y a la apertura de posibilidades para que 
los estudiantes que lo deseen puedan iniciar estu-
dios técnicos especializados e incluso obtener titu-
laciones parciales reconocidas por el Sistema Na-
cional de Formación para el Trabajo, del que hacen 
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parte, además del Sena, la educación no formal, los 
programas de educación técnica y tecnológica que 
se imparten en instituciones de Educación Superior 
(Peña Borrero, 2006).

 § De manera articulada, múltiples investigaciones 
destacan el papel de la educación como el camino 
privilegiado para superar la reproducción interge-
neracional de la pobreza y la necesidad de concen-
trar los esfuerzos en los grupos de población con 
menores recursos. Por esta razón, la educación es 
componente central de las estrategias del Visión 
Colombia 2019 para “Cerrar las brechas sociales” 
(2006).

 § Dado que los colombianos, en el momento de ter-
minar la secundaria, son más jóvenes que la mayoría 
los estudiantes de otros países y han tenido un año 
menos de educación primaria y secundaria que la 
mayoría, es de esperar que la transición del colegio 
a la universidad o a otra institución de Educación 
Superior les resulte bastante difi cultosa, a menos 
que sus centros de secundaria les hayan proporcio-
nado una preparación excepcional (Ocde – Banco 
Mundial, 2012).

Actualmente, se considera que la educación debe 
desarrollarse sobre cuatro grandes ejes: conocimiento y 
capacidad de innovación, aprendizaje de la convivencia, 
superación de las desigualdades y efi cacia en la adminis-
tración. La estructura del sistema educativo colombiano 
ofrece múltiples oportunidades para la articulación de la 
EM con la ES y la formación para el trabajo. El desafío con-
siste en implementar efectivamente estas posibilidades. 
Esta articulación puede lograrse por varias vías (a) con el 
Sena, (b) con la Educación Superior técnica y tecnológica, 
(c) con la educación no formal y (d) con empresas o con 
entidades internacionales que ofrecen formación condu-
cente a certifi cación laboral, siendo el objetivo, en todos 
los casos que el egresado obtenga además de un título 
de bachiller, una certifi cación laboral válida, mediante el 
establecimiento de alianzas entre instituciones educati-
vas de educación media y entidades que ofrezcan pro-
gramas de educación para el trabajo cuya calidad haya 
sido certifi cada por organismos externos (2006).

Otras opciones para la mejora de las oportunidades 
de los egresados de EM, es la creación del grado 12; este 
ofrece la oportunidad de desarrollar una la educación 
técnica coherente y relevante en el último ciclo de la se-
cundaria, con lo que podría reducirse la deserción si se 
plantea de manera que interese a los jóvenes que no ten-
gan intención de acceder a la Educación Superior, pero 
entre las difi cultades de la propuesta se plantea el costo 
de implementación y que podría aumentar la deserción 
escolar entre los que se han desvinculado del colegio en 
esa fase (Ocde – Banco Mundial, 2012).

Otra opción es introducir programas que resulten más 
fáciles de realizar para un estudiante que posea el nivel 

de competencias promedio actual en la ES, mediante la 
reducción de la duración de los programas, la disminu-
ción de sus exigencias para graduarse o la introducción 
de “programas básicos” (Foundation degrees) como nivel 
previo al de pregrado profesional (2012).

 § Actualmente, en ES se ofrecen programas profesio-
nales, técnicos y tecnológicos fl exibles y de dura-
ción variable que responden a los requerimientos 
de competitividad y desarrollo del país; y permiten 
la movilidad de estudiantes entre instituciones y 
niveles. Los mecanismos de aseguramiento de la 
calidad de la ES que se utilizan en Colombia son 
reconocidos internacionalmente, de forma que 
los títulos que expiden en nuestro país programas 
e instituciones acreditadas tienen validez en otros 
países, tanto en la región como fuera de ella. La 
Educación Superior se ha convertido en un puntal 
del desarrollo económico y social del país y un fac-
tor de competitividad, gracias a la mejora continua 
de sus programas y recursos.

Teniendo en cuenta lo anterior, otra alternativa podría 
ser la introducción de programas básicos. Ello implica 
ofertar “grados básicos” de dos años, los cuales se arti-
culan con programas de pregrado con un año más de 
duración en la misma institución de Educación Superior 
o en otra, o bien permiten acceder al mercado laboral 
con una cualifi cación valorada por las empresas. Para 
que ello se cumpa, deben cumplirse dos condiciones: en 
primer lugar, la cualifi cación de los programas debe ser 
aceptada en el mercado laboral por méritos propios, por 
lo que la única manera de garantizarlo es que las empre-
sas desempeñen un papel principal en su diseño. En se-
gundo lugar, esta cualifi cación debe ser auténticamente 
transferible, es decir, todas las instituciones que ofrecen 
grados deben aceptar estos programas, independiente-
mente de si proceden de su propia institución o de otra, 
y permitir al estudiante con este nivel acceder a sus pro-
gramas de pregrado sin repetir cursos. La ventaja de esta 
opción radica en que un sistema con distintos tipos de 
instituciones, estaría en capacidad de proporcionar dife-
rentes opciones a los estudiantes, podría reaccionar a los 
cambiantes mercados laborales, ofrecer oportunidades 
para la innovación y ampliar la oferta de estudios fl exibles 
y orientados al trabajo. Por otra parte, existe consenso en 
que la diversidad de la misión también contribuye a au-
mentar la participación y a pasar de una Educación Su-
perior de élite a una Educación Superior de masas (Ocde, 
2008, Vol. 1, Capítulo 5, pp. 259-309) en: (Ocde – Banco 
Mundial, 2012).

 § Para lograr dichos objetivos, sería preciso diseñar 
estrategias deliberadas y sostenidas orientadas a 
mejorar la calidad, de forma que se propicie el de-
sarrollo de competencias (comunicativas, matemá-
ticas científi cas y tecnológicas) con miras a que las 
personas dispongan de las herramientas necesarias 
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a fi n de enfrentar creativamente distintas situacio-
nes, resolver problemas, adaptarse a los cambios y 
aprender a lo largo de toda la vida. Esto implica no 
solo transformar la visión de qué se aprende (de los 
contenidos a las competencias), sino la mirada so-
bre cómo se aprende (de la transmisión de conoci-
miento al aprendizaje activo). Colombia ha defi nido 
ya cuáles son esas competencias y cuenta con un 
amplio repertorio de innovaciones pedagógicas de 
efectividad comprobada, lo que, combinado una 
fuerza docente competente y motivada así como 
con mejores recursos, tiene el potencial para trans-
formar los resultados de la educación (Peña Borrero, 
2006).

Un reto para las alternativas propuestas está en que la 
matrícula en programas profesionales superaba amplia-
mente la de programas técnicos y tecnológicos, princi-
palmente por la percepción cultural y social que ve en 
la universidad mayor prestigio, alimentada por el hecho 
del reconocimiento económico, aquellos que poseen el 
título de pregrado o superior obtienen unos ingresos no-
tablemente más altos, en promedio, que los técnicos y 
tecnólogos, lo que refuerza la percepción según la cual, 
las instituciones de TyT son una opción de menor presti-
gio, aunado al hecho de las restricciones actuales para el 
acceso, pues la mayoría de la oferta está conformada por 
programas profesionales de larga duración (4 y 5 años), 
que no otorgan certifi caciones intermedias a quienes por 
alguna razón abandonan sus estudios, ello debido a que 
la transición del título de tecnólogo a una titulación pro-
fesional aún puede ser difícil, entre otras cosas porque a 
menudo conlleva acceder a una institución de Educación 
Superior distinta cuyos criterios de acceso tal vez no en-
cajen con los criterios de salida de la institución previa. Es 
importante que en el futuro se generen más ejemplos de 
éxito a la hora de ascender por la escala de ciclos prope-
déuticos, con el fi n de animar a los estudiantes a escoger 
estudios TyT con la seguridad de que no son “callejones 
sin salida” (Ocde – Banco Mundial, 2012).

 § Lo anterior es preocupante, dada la fuerte demanda 
empresarial de técnicos y tecnólogos profesionales, 
además del hecho de que, en algunas de las áreas 
de conocimiento de mayor prestigio, el número de 
egresados universitarios que salen al mercado ex-
cede el número de empleos de calidad disponibles 
para ellos, generándose así serios problemas de 
pertinencia de la oferta frente a las necesidades del 
sector productivo. Si se analizan todas estas realiza-
das, seguramente se concluiría que los programas 
TyT son una opción más realista que la universi-
dad para muchos de los nuevos estudiantes que 
se sumarán al sistema al aumentarse la cobertura 
del 37% al 50%, más aún cuando está claro que la 
economía colombiana necesita más técnicos y tec-
nólogos bien formados (2012).

A pesar del signifi cativo crecimiento de la ES en las úl-
timas décadas, los indicadores de cobertura son todavía 
inferiores a los de países de la región; esto aunado a que 
las mayores tasas de deserción se produce en el primer 
semestre; a partir del cual los índices bajan gradualmente, 
por ejemplo, al fi nal del primer semestre de 2011, el 16.9% 
de los estudiantes universitarios, el 25.9% de los alumnos 
de estudios de tecnología y el 28.8% de los alumnos de 
estudios técnicos profesionales ya habían abandonado, 
lo que plantea un panorama más complejo y retador, si se 
tienen en cuenta las necesidades de talento humano de 
alta calidad necesarios para lograr una economía próspe-
ra y competitiva (2012).

 § La Ocde plantea adicionalmente que, “a medida 
que la cobertura se amplíe hacia el 50%, estos pro-
blemas solo pueden agravarse si no se aborda este 
problema de la preparación para la universidad, En 
el pasado, la ampliación siempre ha ido acompaña-
da de aumentos en los porcentajes de estudiantes 
matriculados con resultados inferiores al promedio” 
(2012).

Una opción que podría ayudar a solucionar las difi -
cultades de inserción en el sistema de ES son los ciclos 
propedéuticos, los cuales pueden ser muy útiles para el 
acceso y la equidad si cumplen su cometido de permitir a 
los estudiantes que empiezan en el nivel de técnico pro-
fesional ascender en la escala hasta obtener pregrados 
profesionales. Sin embargo, persisten las difi cultades en el 
momento en que un estudiante con título de tecnólogo 
solicita el acceso en un programa de pregrado profesio-
nal, a veces podría faltar un peldaño en la escala, o bien 
podría haber demasiada distancia entre los dos peldaños. 
Una razón para ello, podría estribar en las difi cultades 
identifi cadas en el análisis de la modifi cación de la Ley 30 
al respecto, como son la carencia de políticas y lineamien-
tos claros y concretos para la acreditación de programas 
bajo estas modalidades, normatividad confusa sobre la li-
teratura y operación de los mismos, desmotivación de las 
IES para continuar con los procesos de acreditación, plan-
teándose por parte de las IES que han venido ofreciendo 
programas en este sistema, más bien su terminación a 
través de un plan de transición que facilite la acreditación 
de programas académicos ofrecidos por ciclos propedéu-
ticos y permitir a las IES interesadas regresar los progra-
mas a programas terminales, sin que se pierda la antigüe-
dad de los mismos, desmontar la normatividad vigente 
relacionada con la formación por ciclos propedéuticos y 
acreditación de alta calidad (Portocarrera Sierra, 2013).

Otra tendencia de la ES en Colombia es la apuesta de 
las IES por la internacionalización, con lo cual se ponen 
en consonancia con las tendencias que se observan en 
otras regiones del mundo y en otros países de Latinoa-
mérica. Un motivo para ello, es la importancia que se le 
está dando en el discurso público de los responsables 
universitarios, así como en los análisis del gobierno sobre 
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la política educativa, el apoyo ofrecido por el Ministerio 
de Educación Nacional a los esfuerzos en este sentido a 
través del Proyecto para la Internacionalización de la Edu-
cación Superior; además y las actividades de internacio-
nalización que diversos organismos vienen adelantando. 
Los principales retos que quedan por afrontar consisten 
en poner en marcha políticas ambiciosas, que deberán 
contar con apoyos; coordinar los esfuerzos de las diferen-
tes entidades y, lo que es más importante, llevar a cabo 
una serie de actividades y programas específi cos de inter-
nacionalización que sean integrales y coherentes (Ocde 
– Banco Mundial, 2012).

Como apoyo del interés en fomentar la internaciona-
lización, se han creado diversos programas destinados a 
fomentar el dominio de un segundo idioma, entre ellos el 
Programa Nacional de Bilingüismo 2004-2019, que esta-
bleció nuevos estándares para la adquisición de la com-
petencia comunicativa en inglés como idioma extranjero. 
El programa fue puesto en marcha con una evaluación 
de las competencias de los maestros de primaria y los 
profesores de secundaria seguida de una estrategia en-
caminada a ofrecer una buena formación que mejorara 
sus competencias pedagógicas y su nivel de inglés, hasta 
que alcanzasen al menos un nivel B2. En 2006 el Gobierno 
elaboró y estableció los criterios básicos de inglés como 
lengua extranjera, reconociendo de alguna manera el 
hecho que es inviable que las instituciones de Educación 
Superior asuman la responsabilidad total en el proceso 
de adquisición de un segundo idioma. Para lograr un do-
minio generalizado de un segundo idioma, es necesario 
disponer de un plan de estudios bien construido y de 
alta calidad desde la primaria hasta la Educación Superior 
(2012).

En lo que respecta al eje de la investigación, a pesar 
de sus pocos recursos materiales y humanos, y de las in-
tenciones expresadas en documentos de Conpes y Col-
ciencias, la Ocde encontró que “…la investigación que se 
realiza en las universidades colombianas es de carácter 
académico, en su mayoría, y no se relaciona de manera 
clara con las actividades económicas del país”, lo que 
quedó manifi esto en una reciente revisión de la innova-
ción y de las actividades relacionadas con la universidad 
en Colombia, en la que Finlandia y Reino Unido sirvieron 
de puntos de referencia (Vestergaard, 2006). La revisión 
señaló que “cuando el crecimiento económico colombia-
no comenzó a detenerse tras la liberalización de princi-
pios de la década de 1990, al igual que lo había hecho en 
Finlandia, se adoptaron medidas radicalmente opuestas 
a las � nesas. En lugar de aumentarse los fondos públicos 
destinados a la ciencia y la tecnología, optando por la in-
versión y el desarrollo como formas de salir de la crisis, se 
debilitó el compromiso de Colombia con la � nanciación 
de I+D”. En resumen, el autor llega a la conclusión que (i) 
la inversión en ciencia y tecnología no se considera una 
estrategia fundamental para el desarrollo industrial en 

Colombia; (ii) la � nanciación es escasa e inestable, y (iii) 
se concentra en unas pocas instituciones; y (iv) no se valo-
ran ni se evalúan de manera continua las actividades de 
investigación e innovación” (2012).

Al respecto, Colciencias se ha pronunciado sobre la ne-
cesidad de vincular la investigación a las actividades que 
sean productivas desde el punto de vista económico y se 
ha manifestado el hecho que las empresas colombianas 
no tienen interés en invertir en investigación interna ni 
en colaborar con las universidades. Esto no debe conside-
rarse un mero rasgo cultural, sino también una expresión 
del hecho de que no se trata de empresas de tecnología 
avanzada, y que los tipos de innovación que necesitan 
tienen que ver, en su mayoría, con la mejora gradual de 
procesos y productos más que con la innovación tecnoló-
gica avanzada, por lo que es un reto para Colombia lograr 
que las fuerzas económicas reconozcan la importancia 
de la investigación y la soporten al identifi carla como un 
espacio de oportunidades económicas, políticas y socia-
les de altísimo potencial productivo. El reto del gobierno 
sería el desarrollar, conjuntamente con los empresarios, 
los marcos colectivos y promover la infraestructura básica 
y el mejoramiento de los recursos (personas más educa-
das, mejores equipos y materiales) por medio del cono-
cimiento como bien público estratégico en el aumento 
de oportunidades de la sociedad. Con el mejoramiento 
de las oportunidades ser· posible producir bienes básicos; 
este esfuerzo público se vería justifi cado por los benefi -
cios que los resultados de la investigación tendrían para 
toda la población (2012).

Si bien en los últimos años se han incrementado en el 
país los grupos de investigación y el número de personas 
vinculadas a actividades de ciencia, tecnología e innova-
ción, estas no son sufi cientemente valoradas, lo que se 
refl eja en el bajo número de estudiantes que cursan cien-
cias básicas y algunas ingenierías, bajo número de pro-
fesores con grado de doctorado y su escasa vinculación 
a actividades de desarrollo científi co y tecnológico. Los 
indicadores son preocupantes: a comienzos de la déca-
da sólo había en Colombia 101 investigadores por millón 
de habitantes, muy por debajo de Argentina (713) y Chile 
(370) y el coefi ciente de invención (número de patentes 
por cada 100.000 personas) fue de apenas 0.03, inferior a 
los alcanzados por Argentina (0,52) y Brasil (0,37).

 § Al contrario de lo que sucede en la educación bási-
ca, donde el Gobierno colombiano se basa en una 
fórmula de fi nanciación innovadora, en la Educa-
ción Superior se sigue un enfoque muy tradicional 
y conservador en la asignación de recursos, los cua-
les se asignan más atendiendo a criterios históricos, 
que son insensibles al desempeño de las institucio-
nes, a su grado de efi ciencia, a la pertinencia de sus 
programas, a los resultados de la acreditación o a 
cualquier otro factor que pudiera inducir a las uni-
versidades a mejorar su desempeño, lo que no fa-
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vorece la equidad en la inversión. La fi nanciación de 
las IES ofi ciales se realiza básicamente por transfe-
rencias estatales que se asignan. Este fi nanciamien-
to inercial (con un aumento automático del gasto 
de año a año, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 
30 de 1992) hace que el Estado entregue recursos 
pero no tenga control sobre ellos. Las transferencias 
del Gobierno se destinan en una alta proporción al 
pago del personal y gastos fi jos de la Institución, 
sin que las instituciones estén obligadas a rendir 
cuentas sobre la efi ciencia con que las utilizan; Alt-
bach y Salmi (2011, p. 326) califi can la capacidad de 
atraer, contratar y retener a académicos de prestigio 
como un “factor clave de éxito” en el desarrollo de 
universidades de excelente nivel, sin embargo, esto 
se difi culta en la IES públicas, por las condiciones 
salariales (2012).

 § El actual modelo de distribución no atiende a los 
costos unitarios, lo que signifi ca que no se tiene en 
cuenta la distribución de alumnos por niveles (es-
tudiantes de pregrado y posgrado) ni el programa 
académico. El modelo no recompensa a las institu-
ciones por la efi ciencia (minimizar la deserción esco-
lar, maximizar las tasas de fi nalización de estudios) o 
pertinencia (las salidas laborales de los graduados), 
y ni siquiera cubre los costos adicionales en los que 
las instituciones incurren como consecuencia del 
aumento del número de alumnos matriculados, lo 
anterior se evidencia en la inversión por estudian-
tes, mientras para las universidades está en USD 
2035 por estudiante, para las Instituciones univer-
sitarias se destinan USD 179 y para las Instituciones 
técnicas y tecnológica USD 302. El Ministerio de 
Educación Nacional solo asigna una parte muy pe-
queña de los recursos con base en resultados, en 
torno a un 0,1% en 2010. Y esa ínfi ma parte se aplica 
sólo a las universidades, no a las instituciones téc-
nicas ni tecnológicas. El actual patrón de distribu-
ción de los recursos públicos se caracteriza por dis-
paridades agudas. Estas aparecen a dos niveles: en 
primer lugar, entre las universidades e instituciones 
universitarias, por un lado y los institutos técnicos y 
tecnológicos por el otro, y en segundo lugar, entre 
las propias universidades públicas (2012).

Para favorecer el ingreso de estudiantes de escasos 
recursos a la ES, el Gobierno ha propuesto, en el marco 
de la ley de modifi cación de la Ley 30, otorgar crédito 
educativo a estudiantes para cursar programas de Edu-
cación Superior en instituciones públicas o privadas. Los 
recursos se destinarían prioritariamente a la fi nanciación 
de carreras técnicas y tecnológicas y a estudiantes pro-
venientes de familias de bajos ingresos, que recibirían 
además de los recursos de la matrícula, una suma adicio-
nal para sostenimiento. Los recursos provendrían en su 
mayoría del Icetex, así como de las Entidades Territoriales, 
Cajas de Compensación, Cooperativas y el sector priva-

do, entre otros; esta propuesta no fue bien recibida por 
las instituciones ni por los estudiantes, pues se consideró 
una forma de privatizar la ES, al eliminar la responsabili-
dad del Estado de subsidiar la Educación.

Un tema trascendental para la ES son las competen-
cias; de acuerdo con el proyecto AHELO de la Ocde, en el 
que participa Colombia, “la educación no es únicamen-
te la adquisición de conocimientos”. El proyecto postula 
cuatro grupos de competencias principales que sientan 
la base de un sistema de aprendizaje de excelencia: (i) 
competencias en disciplinas específi cas, (ii) competen-
cias genéricas, entre las que se encuentran pensamiento 
crítico, razonamiento analítico (la capacidad de generar 
nuevas ideas y la aplicación práctica de la teoría), reso-
lución de problemas, facilidad de comunicación escrita, 
capacidad de liderazgo, capacidad de trabajo en equipo y 
competencia en segunda lengua(iii) aprendizaje en con-
texto, y (iv) cadena de valor agregado (2012).

 § El ministerio de Educación Nacional conformó la 
Clasifi cación Nacional de Ocupaciones -CNO- que 
organiza de manera sistemática las ocupaciones del 
mercado laboral colombiano por área de afi nidad, 
atendiendo principalmente dos características: las 
áreas de desempeño ocupacional y los niveles de 
cualifi cación.

 § Se han defi nido 10 áreas a saber: Alta dirección; 
Finanzas y administración; Ciencias naturales, apli-
cadas y relacionadas; Salud; Ciencias sociales, edu-
cativas, religiosas y servicios gubernamentales;  
Arte, cultura, esparcimiento y deportes; Ventas y 
servicios; Explotación primaria y extractiva;  Ofi cios, 
operación de equipo y transporte; Procesamiento, 
fabricación y ensamble (Ministerio de Educación 
Nacional, 2010).

 § Cada vez toman mayor importancia las competen-
cias genéricas, las cuales permiten a los egresados 
desempeñarse exitosamente en distintos contextos 
laborales, adaptarse a cambios frecuentes en las 
condiciones de trabajo y progresar, al tratarse de ha-
bilidades, actitudes y valores que no están ligados a 
una ocupación en particular, ni a ningún sector eco-
nómico, cargo o tipo de actividad productiva, pero 
que son necesarias en todo tipo de trabajo, ya sea 
en un empleo o en una iniciativa propia para la ge-
neración de ingreso, sin desconocer que la especia-
lización de los recursos humanos es una condición 
esencial para soportar el crecimiento económico 
(Peña Borrero, 2006).

El reto para los próximos 15 años consiste en convertir 
las competencias laborales generales en un componente 
esencial del currículo desde la educación básica secunda-
ria. Esto signifi ca brindar a todos los estudiantes, indepen-
dientemente de su área de formación, nivel educativo o 
preferencias vocacionales, oportunidades para desarrollar 
estas habilidades en situaciones cercanas a la realidad de 
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la producción de bienes y servicios, que los obliguen a 
poner en juego su capacidad para resolver problemas 
concretos que impliquen la búsqueda y procesamiento 
de información, la identifi cación de alternativas y defi ni-
ción de cursos de acción, el uso de medios (tecnología) 
y la interacción con otros en un ambiente armónico de 
trabajo en equipo (2006).

Teniendo en cuenta el interés en descentralizar la ES, 
se vienen apoyando iniciativas para regionalizar la oferta 
existente, implementación de medios no convenciona-
les, en especial la educación virtual para municipios apar-
tados, y creación de nuevos programas mediante alianzas 
entre instituciones educativas, entidades territoriales y 
sector productivo como las que han surgido para la crea-
ción de los CERES.

En síntesis, hay un consenso sobre la falta de cobertura 
y calidad de la ES y que el camino claro es el fortalecimien-
to de los programas de desarrollo científi co y tecnológico, 
y tanto las políticas como los estudios le dan relevancia 
a estos temas; sin embargo es necesario determinar de 
manera clara los medios para superar dichas defi ciencias; 
entre los aspectos para lograrlo se encuentran:

 § promover la formación de científi cos y profesores 
de alto nivel por medio del crédito, pero no se han 
reestructurado estos mecanismos

 § favorecer condiciones de acceso y aumento de co-
bertura

 § lograr mayor cantidad y efectividad en la fi nancia-
ción

 § identifi car el sistema de ciencia y tecnología que 
atienda a las expectativas del país.

Solo con un diseño conjunto de planes estratégicos 
entre dichos niveles, será posible concebir la ES colom-
biana como un sistema integrado.

Educación y economía
Un objetivo estratégico de Colombia para los años que 

vienen es la incursión dinámica en la economía mundial. 
“…Una nación con 44 millones de habitantes, que nece-
sita crear urgente y masivamente empleo bien remune-
rado y con seguridad social, tiene que buscar mercados. 
Colombia cuenta con recursos gigantescos e inexplora-
dos. Para emplear productivamente todos esos recursos 
–capital, trabajo y recursos naturales como tierra, locali-
zación geográ� ca, aguas y paisaje– tenemos que mirar 
hacia los mercados internacionales, particularmente con 
aquellos bienes y servicios en los cuales tenemos ventajas 
comparativas para agregarles valor y transformarlos en 
ventajas competitivas. El ensanche del mercado interno 
dependerá del éxito en la erradicación de la pobreza que 
incluya como sujetos más dinámicos de la economía a los 
compatriotas excluidos”. 

Por su parte, entre las oportunidades para ser compe-
titivos como país se encuentran: biodiversidad y recursos 

genéticos, biotecnología e innovación agroalimenta-
ria, potencial agrícola, recursos marítimos, desarrollo de 
infraestructura, transporte, telecomunicaciones, minas 
y energía, manejo de enfermedades infecciosas preva-
lentes en áreas tropicales, materiales avanzados y nano-
tecnología, metalmecánica y electrónica, sectores que 
deben estar fundamentados en el desarrollo científi co y 
tecnológico, para lo que la ciencia, la tecnología y la inno-
vación serán claves. Pese al avance de los últimos años, 
existen aún impedimentos al desarrollo de estas activida-
des, incluyendo las fuentes de fi nanciación pública, insu-
fi ciente apoyo y apropiación del sector privado y la escasa 
relación entre universidad y empresa. Por lo anterior, la 
Visión 2019 se propone una economía fundamentada en 
la producción, difusión y uso del conocimiento para el 
pleno aprovechamiento de los recursos humanos y natu-
rales del país. (Departamento Nacional de Planeación, s.f.), 
(Peña Borrero, 2006). 

Para el logro de estos propósitos, se considera necesa-
rio consolidar un sistema nacional de información e indi-
cadores en ciencia, tecnología e innovación, que no existe 
en la actualidad, con el fi n que en 2019, Colombia cum-
pla con los estándares internacionales que señalan que 
al menos 0,1% de la población esté consagrada a estas 
actividades (unas 55.000 personas) y, en esa fecha, deberá 
contar con 20 centros de investigación de excelencia y de 
desarrollo tecnológico consolidados. Dos resultados sig-
nifi cativos para esa fecha serán ubicar tres universidades 
colombianas entre las 500 mejores del mundo y –produc-
to de un gran esfuerzo– elevar la inversión en ciencia y 
tecnología a 1,5% del PIB, con una participación privada 
de 50% (Departamento Nacional de Planeación, s.f.).

Según el modelo clásico que estableció la Universidad 
de Humboldt en el siglo XIX, las universidades deben 
combinar la erudición, la investigación y la educación. 
Más recientemente, se ha añadido otra exigencia respec-
to de las instituciones de Educación Superior: además de 
dedicarse a la investigación, ahora también deben tra-
bajar en la innovación, lo que implica vincular su labor 
de investigación al sistema productivo y responder a las 
necesidades de la sociedad. Lo interesante de la visión 
económica de la educación de comienzos del siglo XXI es 
la afi rmación de que tanto la Educación Superior como la 
básica tienen benefi cios individuales que las hace desea-
bles como inversión personal, pero también rendimien-
tos sociales que las convierten en objetivo estratégico de 
la política pública (Corpoeducación, 2001), (Ocde – Banco 
Mundial, 2012). 

Es por ello que la articulación entre educación y tra-
bajo es uno de los temas que se destaca en la agenda 
actual de política educativa, como forma de enfrentar el 
problema del desempleo y las exigencias de una mayor 
competitividad del sector productivo, que exigen talento 
humano preparado para manejar nuevas tecnologías. Se 
está entendiendo en el país que la educación para el tra-
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bajo no es una formación alternativa para quienes no tie-
nen la oportunidad de continuar estudios superiores, por 
lo que se está trabajando para que las fronteras entre la 
educación académica y la vocacional tiendan a desapa-
recer, favoreciendo una educación que equilibre elemen-
tos de una y otra. La tendencia parece apuntar no tanto 
hacia enriquecer la educación vocacional con elementos 
de educación académica, como a incluir en la enseñanza 
de las áreas académicas tradicionales aplicaciones y usos 
propios del mundo del trabajo, con el fi n de desarrollar 
competencias laborales generales, y facilitar a nivel de ES 
la formación de capital humano de buena calidad, con 
conocimientos, habilidades y actitudes que les permita 
participar en la economía y en la sociedad.

La Visión 2019 concibe una economía cimentada en la 
producción, difusión y uso del conocimiento como base 
de la productividad y la competitividad internacional, lo 
que impone retos adicionales al sistema educativo, que 
debe formar egresados en la cantidad y con la calidad 
sufi ciente para responder a las necesidades de una eco-
nomía en crecimiento. Estos desarrollos hacen necesario, 
por una parte, fortalecer la capacidad del país en ciencia 
y tecnología mediante la formación de doctores y la pre-
paración de personas que puedan dedicarse a dichas ac-
tividades, y por otra la preparación de profesionales, téc-
nicos, tecnólogos y personal califi cado que demandará el 
sector productivo como resultado de la dinamización de 
los sectores de la economía conectados con mercados 
externos. La contribución de la universidad a este propó-
sito es esencial, a través de la formación de investigadores 
y el desarrollo de actividades de investigación e innova-
ción que consulten las necesidades nacionales.

En los programas de Ciencia y Tecnología ocurre algo 
similar: se ha consolidado la convicción de la necesidad 
de una unión entre el sector productivo y el universita-
rio, pero ni los académicos han logrado superar el temor 
de que los intereses privados superen los colectivos, ni 
los empresarios se han convencido de que la forma de 
aumentar su capacidad competitiva y acumular más ri-
queza es la investigación y el desarrollo tecnológico. To-
davía predomina la idea de “mecenas generosos” ante la 
evidencia de que aún se puede medrar de explotación 
de licencias por tecnologías foráneas y un gran cabildeo 
ante el Estado para conseguir ventajas individualizadas 
(Corpoeducación, 2001).

La estructura de la oferta de Educación Superior tam-
poco es la adecuada para asegurar su pertinencia. La au-
sencia de mecanismos apropiados de información sobre 
el mercado laboral y la baja valoración social de la educa-
ción técnica, ha dado como resultado el predominio de 
instituciones y programas universitarios sobre las institu-
ciones y programas técnicos y tecnológicos, lo que se tra-
duce en un desequilibrio considerable de la matrícula en 
este nivel, en detrimento de la formación de los recursos 
humanos que requiere el sector productivo. En Colombia 

la matrícula en Educación Superior universitaria es cua-
tro veces mayor que en técnicos y tecnológicos, en claro 
contraste con países desarrollados. La oferta se concentra 
en programas de economía, administración, contaduría 
e ingeniería, con muy baja participación de áreas como 
salud, ciencias básicas o biotecnología.

En los años venideros, las empresas colombianas de-
berán desarrollar la cultura de la calidad, la certifi cación y 
la normalización técnica, tal que, en 2019, 80% de las em-
presas exportadoras estén certifi cadas (hoy están 8,5%). 
Colombia debe proponerse incrementar gradualmente la 
inversión total en investigación y desarrollo hasta llegar 
a 1,5% del PIB en 2019 (hoy es 0,21% sólo la pública) y 
ampliar el fi nanciamiento a las empresas de modo que 
la relación de la oferta monetaria ampliada (M3) al PIB lle-
gue a 80% (hoy está en 40%). (Departamento Nacional de 
Planeación, s.f.)

Frente al crecimiento de la oferta que ocurrirá como 
consecuencia de la ampliación de la cobertura de la Edu-
cación Superior y a la demanda por egresados mejor cali-
fi cados para responder a los requerimientos del desarrollo 
económico y social, y a las exigencias derivadas de la cre-
ciente inserción del país en los mercados internacionales, 
se hace necesario consolidar un sistema de calidad que 
establezca e incentive altos estándares para la formación 
y dé señales sobre la pertinencia de los programas. Esto 
implica (a) incrementar la cobertura del aseguramiento 
de calidad, (b) mejorar los resultados de aprendizaje de 
los estudiantes, (c) adoptar prácticas que conduzcan el 
reconocimiento internacional del sistema colombiano de 
acreditación de calidad, y (d) consolidar el Observatorio 
Laboral para la Educación como instrumento esencial 
para orientar la expansión del sistema hacia ofertas rele-
vantes para el desarrollo del país (Peña Borrero, 2006).

Según el documento ofi cial del Consejo Nacional de 
Política Económica y Social (Conpes), en 2009 la innova-
ción en el país tenía las siguientes características: i) nivel 
bajo de innovación en las empresas; ii) sistema de ciencia, 
tecnología e innovación poco consolidado en el ámbito 
institucional; iii) insufi ciencia de recursos humanos para 
la investigación y la innovación; iv) escasa repercusión 
social de los avances científi cos y tecnológicos; v) falta 
de atención en las áreas estratégicas a largo plazo; y vi) 
desequilibrios regionales en las competencias científi ca y 
tecnológica (Conpes 3582, pp. 11-12).

Se propusieron seis estrategias para abordar estas 
cuestiones (Ocde – Banco Mundial, 2012):

 § estimular la innovación en el sector productivo 
mediante una serie de instrumentos que cuenten 
con recursos y capacidad operativa sufi cientes para 
apoyar a emprendedores e innovadores

 § fortalecer el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnolo-
gía mediante la creación de un Fondo Nacional para 
la Ciencia y la Tecnología, el Fondo Francisco José 
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de Caldas, y la transformación de Colciencias, que 
en el pasado fue un instituto, en el Departamento 
Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación 
(Dacti), si bien el nombre Colciencias aún está más 
extendido en Colombia y es el que se utiliza en este 
informe. El Dacti/Colciencias se encarga de coor-
dinar el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación

 § aumentar la capacidad del país en materia de in-
vestigación e innovación mediante un proyecto de 
inversión que propuso Colciencias

 § incrementar el empoderamiento social del conoci-
miento mediante su difusión en los medios de co-
municación, la formación de mediadores científi cos 
y tecnológicos, y el apoyo a las instituciones que 
participen en estas actividades de difusión

 § concentrar las inversiones públicas en sectores es-
tratégicos que necesiten inversiones a largo plazo y 
se caractericen por la producción de bienes y servi-
cios de alto contenido científi co y tecnológico y de 
gran valor agregado

 § desarrollar y fortalecer las competencias regionales 
en materia de ciencia y tecnología, en particular, 
mediante planes de cooperación para la ciencia y 
la tecnología, y el apoyo a las regiones para que ad-
quieran equipos y materiales de calidad y desarro-
llen una mayor capacidad científi ca y tecnológica. 
El Consejo recomendó la creación de sistemas re-
gionales de Ciencia, Tecnología e Innovación (CT+I) 
que puedan mejorar la capacidad de los organis-
mos regionales de planifi car, organizar, ejecutar y 
evaluar sus actividades en este sector (2012). 

 § Frente a los riesgos inherentes a la ampliación de 
la oferta de ES y a la necesidad de garantizar la for-
mación de recursos humanos de alto nivel con las 
competencias para soportar los requerimientos de 
una mayor competitividad de la economía, se hace 
necesario fortalecer el sistema de calidad, en el que 
los mecanismos de aseguramiento propiamente 
dichos se alimenten con información sobre el mer-
cado laboral (Observatorio Laboral para la Educa-
ción), así como sobre el nivel académico con que 
ingresan y egresan los estudiantes (exámenes de 
Estado y ECAES) y con indicadores que sirvan como 
base para la referenciarían (Sistema Nacional de In-
formación de la Educación Superior). Las acciones 
de fomento que se adelantan desde las entidades 
del Estado tienen como propósito dar señales de 
calidad y generar una oferta de servicios de la cual 
puedan benefi ciarse todas las instituciones (Peña 
Borrero, 2006).

La Visión 2019, plantea el desarrollo de un modelo 
empresarial competitivo basado en el incremento en la 
inversión y las exportaciones del 20 % en 2010 al 25% en 

2019, desarrollo de la cultura de la calidad, la certifi cación 
y la normalización del 40% de empresas exportadoras 
certifi cadas a 2010 a 80% en 2019, el incremento de la 
capacidad de innovación y la eliminación de las barreras 
para el fi nanciamiento empresarial. El documento expre-
sa la esperanza que “…con esta estrategia, la inversión en 
ciencia, tecnología e innovación en Colombia, que en la 
actualidad ronda el 0.47% del producto nacional, podría 
alcanzar el 2% en 2019, Cabe señalar que la cifra del 0.47% 
aquí citada engloba todas las actividades de ciencia y tec-
nología, incluidas las correspondientes a I+D. El mismo 
documento señala que el porcentaje del PIB dedicado a 
la inversión en I+D era de alrededor del 0.18% en 2006, 
una cifra muy baja en comparación con el promedio de 
0.63% correspondiente a Latinoamérica y el Caribe, y más 
aún en relación con la media del 2.26% de la OCDE. En 
2011, aún no había indicios de que Colombia estuviera en 
vías de cumplir los objetivos que marca el documento en 
cuanto a la inversión (la cifra correspondiente a la inver-
sión en las actividades de CT+I fue de 0.49%) o al número 
de doctores egresados” (Ocde – Banco Mundial, 2012).

Un estudio realizado recientemente por el Observato-
rio Laboral del Ministerio de Educación determinó quié-
nes son los profesionales de nuestro país que reciben 
mejores salarios. Aseguran que quienes trabajan en el 
sector de la minería y la ingeniería son muy bien pagos; 
estando en el tope de la lista los graduados en geología 
con un salario mensual de $3.808.151, seguidos por los 
egresados de la carrera de ingeniería de minas con un 
sueldo de $ 3.644.151 al mes, los profesionales con estu-
dios en economía y fi nanzas y en medicina, siguen en la 
lista con un sueldo mensual de $ 2.725.225 y $ 2.268.718, 
respectivamente y continúan las profesiones de ingenie-
ría eléctrica quienes perciben un monto de $2.205.078 y 
los de ingeniería mecánica con un salario de $2.166.601 
por mes. Mientras tanto, los que se desempeñan en el 
rubro del mercadeo y la publicidad obtienen un salario 
de $2.088.624. Completan la lista, los graduados en inge-
niería industrial e ingeniería electrónica, con un sueldo al 
mes de $ 2.060.000 y los abogados o egresados de dere-
chos con uno de $2.032.832 (El empleo y fi nanzas perso-
nales, 2012).

Para realizar la medición, el Observatorio Laboral ana-
liza el ingreso base de cotización (IBC) al régimen contri-
butivo de los cotizantes dependientes y observa que los 
sueldos aumentan a en aquellos casos donde el profesio-
nal cuenta con más tiempo como egresado; este último 
aspecto es muy importante porque le indica a los futuros 
universitarios y profesionales, si la carrera que desean es-
tudiar tiene demanda en el ámbito laboral y así no es-
perar a terminar el pregrado para enfrentarse a un difícil 
proceso de búsqueda de empleo. Por esta razón UNIVER-
SIA y Trabajando.com realizaron un estudio, basado en un 
promedio de 9.000 vacantes publicadas en los portales 
de empleo de la Comunidad Laboral en Colombia hasta 
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julio de 2011, encontrando que las 20 carreras con mayor 
demanda por las empresas se presentan en la Tabla 9 (re-
dacción universia, 2011).

En el estudio se evidencia que las carreras relacionadas 
con las áreas de economía y la ingeniería son las más soli-
citadas por las empresas en la actualidad, lo cual “obedece 
a ciertos ciclos que van variando con el tiempo y van de la 
mano con las necesidades de puestos de trabajo tanto en 
el sector público como en el privado”. Observar y analizar 
todo este panorama puede ser de mucha ayuda a la hora 
de tomar una decisión acerca del futuro profesional, pues 
tener información sobre la profesión que se desea estu-
diar y su posicionamiento en el mercado, brindará mayor 
seguridad en la decisión. También es importante que las 
universidades tengan en cuenta lo que el mercado laboral 
está buscando y ofreciendo y de esta manera enfocar su 
oferta (redacción universia, 2011).

Tabla 9. Carreras con mayor proyección laboral en Colombia

NOMBRE DE LA CARRERA %
 Administración de Empresas 17.6

 Ingeniería Industrial 8

 Administración de Negocios Internacionales 7.3

 Ingeniería en Informática / Sistemas 7.1

 Ingeniería 5.4

 Contador General / Contabilidad 5.2

 Economía 5.1

 Psicología 4.6

 Ingeniería Civil 4.2

 Administración de Ventas 3.8

 Arqueología 3.7

 Marketing / Mercadotecnia 3.4

 Arquitectura 3.3

 Informática 2.8

 Ingeniería Electrónica 2.7

 Administración Financiera 2.7

 Abogacía / Derecho / Leyes 2.7

NOMBRE DE LA CARRERA %
 Administración de Empresas de Servicios 2.5

 Comunicación Social / Empresarial 2.4

 Ingeniería Mecánica 2.4

Fuente: (redacción universia, 2011)

El fortalecimiento de la educación técnica profesional 
y tecnológica exige rupturas con las tradiciones del sector 
de la ES y una visión de apertura frente a las transforma-
ciones estructurales que devienen del proceso e implica 
cambios sustanciales en la gestión académico-adminis-
trativa, en los modelos pedagógico y los métodos for-
mativos, lo que se refl eja en la necesidad de tomar de-
cisiones de carácter político, académico y administrativo 
(Ministerio de Educación Nacional, 2008).

Contexto local
La Región Central enmarca la Región Capital Bogotá-

Cundinamarca y la conforman Cundinamarca, Boyacá, 
Meta, Tolima y el Distrito Capital. Su Integración se da 
para desarrollar proyectos regionales y la vinculación de 
dinámicas económicas entre las subregiones que la con-
forman.

Al tener como punto de partida la localización estraté-
gica de Bogotá en la región, se facilita que esta se bene-
fi cie de las interrelaciones y las decisiones institucionales 
alrededor del modelo de “ciudad región diversifi cado con 
un centro especializado en servicios”, y en su consolida-
ción de la oferta de bienes y servicios y de la cual hace 
parte la Institución. 

Los retos que se le plantean a Bogotá en el Plan de 
desarrollo 2012 – 2015, de 30 mil nuevos cupos en edu-
cación pública distrital superior universitaria y/o tecnoló-
gica para estudiantes de estratos 1,2 y 3; le permiten al ITC 
hacer parte de la oferta educativa para dichos propósitos.

La Tabla 10, presenta desglosado el plan de gobierno 
de Bogotá “Bogotá Humana” en lo que respecta a las po-
sibilidades de participación de la Institución en el mismo.
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Tabla 11. Logros y retos de la ES colombiana. Fuente: (Ocde – Banco Mundial, 2012)

LOGROS RETOS

Se tienen planes coherentes y claros para el crecimiento del sec-
tor de la ES con excelencia y calidad

No se tiene clara la forma como se desarrollarán y se alcanzarán 
sus objetivos, como se lograrán los recursos ni el talento huma-
no necesario

Abanico de IES que ofrecen amplia oferta de carreras profesio-
nales y académicas en todas las modalidades; se cuenta con una 
oferta de programas técnicos y tecnológicos disponible, inclu-
yendo los que oferta pública y gratuitamente el Sena

La diversidad en la gama de instituciones de ES se enfrenta a un 
mayor grado de amenaza de desvío de la misión. Adicionalmen-
te, el Sena, está tan saturado que solo uno de cada siete solici-
tantes consigue un cupo y se matricula realmente. Se considera 
conveniente simplifi car el abanico de opciones de ES

Se reconoce la importancia de mejorar el acceso a la ES a los 
estudiantes con bajo nivel socioeconómico

El acceso a la ES está aún lejos de ser equitativo para los estu-
diantes de familias más pobres

Aumento de la tasa de matrícula bruta

Los costos en los diferentes tipos y niveles de IES no están vincu-
ladas a la calidad o el valor de la educación que se imparte, sino 
al estatus público/privado, a las distintas fuentes de fi nanciación 
y a las asignaciones históricas de fondos públicos, distorsionan-
do las opciones de los estudiantes

Las mejores universidades vienen alcanzando estándares inter-
nacionales

El sistema de préstamos estudiantiles del país Icetex, funciona y 
es considerado uno de los mejores del mundo

Aunque Icetex ha aumentado sus recursos, éstos siguen siendo 
insufi cientes para conceder préstamos a todos los estudiantes 
elegibles que no pueden entrar en la Educación Superior sin 
ellos

Se han implementado sistemas para reducir la deserción escolar, 
como el SPADIES que permite hacer seguimiento de la inciden-
cia y las causas de la deserción

Los estándares académicos de la EM son bajos y no los preparan 
para el ingreso a la ES, lo que implica un enorme esfuerzo acadé-
mico y a una elevada deserción escolar, siendo los estudiantes 
menos favorecidos los más afectados. La deserción en ES más 
alta que el promedio internacional

El sistema de evaluación de la educación Icfes, es un indicador 
del nivel de ingreso de los estudiantes a la ES. No se ha logrado consenso en las reformas necesarias a la Ley 30

Se cuenta con información nacional pública respecto a la ES y su 
impacto en el mercado laboral

Pocas IES tienen vínculos y colaboraciones con los empleadores 
sobre el desarrollo del currículo y las competencias y resultados 
deseados, por lo que no es segura la pertinencia de los progra-
mas con las necesidades de la economía colombiana y puede 
hacer que sus egresados tengan menos posibilidades de em-
pleo

El sistema colombiano de ciclos propedéuticos que, al menos en 
teoría, permiten a los estudiantes avanzar a través de los niveles 
de Educación Superior

Los ciclos propedéuticos no funcionan tan bien como deberían 
dadas las diferencias entre el nivel de graduación de programas 
tecnológicos y los estándares de acceso al nivel de educación 
profesional

Las IES en Colombia gozan de un alto grado de autonomía

Las instituciones de Educación Superior son muy conscientes 
de su autonomía, pero menos conscientes de su responsabi-
lidad a la hora de contribuir en el cumplimiento de objetivos 
nacionales. La autonomía sin rendición de cuentas puede llevar 
a un sistema educativo con difi cultades de gobernabilidad

El proceso de acreditación de alta calidad se viene adelantando 
de manera voluntaria entre las IES

En general, la progresión hacia los niveles superiores se ve li-
mitada por falta de un Marco Nacional de Cualifi caciones, de 
transferencia de créditos y de acuerdos de colaboración entre 
diferentes instituciones de Educación Superior.  Lo único obli-
gatorio del sistema de control de la calidad en Colombia es la 
protección de los estándares del programa a través del Registro 
Califi cado, pero requiere mejoras

Se está apoyando la internacionalización de la ES como política 
de estado

La internacionalización en el sistema de Educación Superior está 
en una fase muy temprana de desarrollo

Logros y retos de la ES colombiana

Colombia ha dado pasos para avanzar hacia un siste-
ma de Educación Superior moderna, diversa, relevante y 

de alta calidad. La Tabla 11 presenta algunos de los logros 
y retos de la ES que presentan diferentes actores (Ocde – 
Banco Mundial, 2012).
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LOGROS RETOS

Se viene fortaleciendo el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología Los niveles de inversión en investigación e innovación son muy 
bajos de acuerdo con estándares internacionales

La demanda de egresados de Educación Superior, o trabajadores 
que han recibido cualquier tipo que formación en Educación Su-
perior, ha seguido siendo elevada frente a la rápida expansión de 
la oferta

Es necesario invertir recursos del sector público para fi nanciar los 
importantes planes de Colombia de expansión y mejoras en la 
equidad y la calidad

CONTEXTO INSTITUCIONAL DE LA ETITC

Resultados jornadas planeación 
institucional con directivos, docentes, 
estudiantes y administrativos

Se organizaron jornadas con los diferentes estamen-
tos, utilizando para cada uno diferentes metodologías, 
las jornadas de planeación con los directivos y adminis-
trativos, hicieron énfasis en el análisis y proyección de los 
procesos institucionales. Con los docentes, se utilizó la 
metodología WORK CAFÉ, planteando temáticas relacio-
nadas con lo misional, lo pedagógico, lo evaluativo y lo 

investigativo, lográndose un referente de crítica y de pro-
puestas de los docentes. Las jornadas con los estudiantes 
involucraron reuniones por niveles y por programas y a 
modo de conversatorio se obtuvieron sus aportes en lo 
referente a lo bueno y lo malo que ellos encontraban de 
la Institución. Los resultados obtenidos hacen parte de la 
línea base sobre las cuales se trazaron líneas de acción 
estratégicas que se ven refl ejadas en la construcción del 
nuevo Plan Estratégico de Desarrollo de la Institución. 

FODA INSTITUCIONAL

Producto del análisis de los anteriores insumos, se presen-
ta a continuación la matriz de Fortalezas, Oportunidades, 
Debilidades y Amenazas (FODA)

Factores Que juegan a favor de la Institución Que juegan en contra de la Institución

Internos a la 
Institución

Fortalezas Debilidades
Generación creciente de recursos propios que per-
mite una participación importante dentro del total 
del presupuesto de la Institución

Carencia de actualización y fl exibilidad en el currículo

Organización legal al ser Establecimiento Público 
de Educación Nacional

Ausencia de políticas de incentivos a los profesores que 
permitan mayor productividad

Transparencia en el uso de los recursos El desarrollo de procesos de evaluación institucional que 
no implican mejoras relevantes en la calidad

Formación Integral Falta autonomía presupuestal
Vocación, experticia y especialización en la forma-
ción Técnica y Tecnológica Falta de clara priorización en la ejecución de los recursos

Formulación y ejecución de un plan de capaci-
tación, con el fi n de que los docentes participen 
en programas de actualización, para que su labor 
impacte positivamente la calidad del proceso de 
enseñanza/aprendizaje de los estudiantes

Cultura organizacional con resistencia al cambio que im-
pide contar con herramientas que midan y mejoren el 
sistema de información y comunicación institucional

Incremento de 30 docentes en la planta de profe-
sores vinculados con dedicación de tiempo com-
pleto para fortalecer su relación con el número de 
estudiantes y distribuir las responsabilidades de in-
vestigación, extensión y asesoría a estudiantes de 
manera equitativa

Los procesos defi cientes de planeación institucional a ni-
vel estratégico, táctico y operativo que impiden el desa-
rrollo de visión a largo plazo

La ETITC cuenta con un Centro de Investigación 
que funciona como una unidad de gestión de la 
investigación con recurso humano califi cado

Ausencia de proyección académica de largo plazo

Existencia de la Revista Letras Conciencia Tecnoló-
gica; publicación científi co tecnológica

Carencia de integración de las funciones sustantivas de 
las IES, docencia, extensión e investigación

La Institución cuenta con grupos de investigación 
en proceso de consolidación que han presentado 
mejoras relativas en sus procesos de categorización 

Ausencia de un Proyecto Educativo Institucional sólido y 
claro que oriente los ajustes necesarios en los Proyectos 
Educativos de Facultad y de Programa

ETITC
MATRIZ DOFA
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Factores Que juegan a favor de la Institución Que juegan en contra de la Institución

Internos a la 
Institución

La institución adelanta la formulación de una polí-
tica de investigación institucional coherente que 
defi na con claridad los campos de investigación, los 
instrumentos, las herramientas de gestión y los sec-
tores estratégicos que desde las fortalezas institucio-
nales se puedan atender con pertinencia y efi cacia

Defi ciente interacción con el entorno

La institución cuenta con el Comité de Investiga-
ción, Comité de Editorial y Comité de Propiedad 
Intelectual; así como un Reglamento de Propiedad 
Intelectual que estimulen y permitan la protección 
de los resultados de investigación y la actividad 
académica en la Institución

Bajo propósito institucional en soluciones al sector pro-
ductivo desde el conocimiento, para lo cual se requiere 
de fomentar la búsqueda de respuestas innovadoras y 
ajustadas a las necesidades específi cas de las empresas

La Institución desde el 2012 cuenta con un pro-
yecto de inversión registrado ante el DNP, con el 
objetivo de consolidar y fortalecer la actividad de 
investigación en la Escuela

Pocos espacios de refl exión, para socializar los elementos 
del modelo pedagógico de la Institución en relación con 
las estrategias de docencia, aprendizaje y evaluación

La ETITC presenta un desarrollo de la investigación 
formativa, representada en una estrategia de semi-
lleros de investigación que apoyan la realización de 
actividades en proyectos de investigación

Los profesores de la Institución en su gran mayoría no 
tienen formación pedagógica y didáctica para la produc-
ción académica y científi ca

Se cuenta con un portafolio de productos de ex-
tensión que permite la proyección institucional

Gran parte de los docentes de tiempo completo son aje-
nos a las necesidades reales del sector productivo, a pesar 
de estar vinculados en la industria, lo que difi culta reali-
mentar los planes de estudio para garantizar una mayor 
pertinencia social y académica

Factores Que juegan a favor de la Institución Que juegan en contra de la Institución

Internos a la 
Institución

Fortalezas Debilidades

Con la modernización de estructura y modifi ca-
ción de planta de 2013, la Institución ya cuenta 
con un profesional Especializado para las acciones 
de Internacionalización

El proceso de la planifi cación académica y del trabajo do-
cente, no está articulada con la planeación institucional 
lo que difi culta la buena ejecución del Plan de Desarrollo 
y unos resultados positivos cuando se valora la relación 
entre los objetivos y las metas programadas y los logros 
realmente alcanzados, bajo el marco de la mejora conti-
nua de la efi cacia, efi ciencia y efectividad

Creación formal del Centro de Lenguas de la Es-
cuela Tecnológica Instituto Técnico Central

Ausencia de una política de admisiones que más que 
servir como barrera y fi ltro para el ingreso de los bachi-
lleres, sirva para diagnosticar los perfi les académicos y 
personales del Estudiante de la ETITC

La ETITC cuenta con un portafolio amplio de pro-
gramas de Bienestar Universitario, los cuales son 
reconocidos por los estudiantes por su aporte en 
la formación integral

No se cuenta con una información sistematizada sobre 
las barreras para la permanencia, el aprendizaje y la par-
ticipación de la población estudiantil ni sobre grupos 
poblacionales en situación de vulnerabilidad dentro de 
la Institución

Bienestar Universitario ofrece programas y servi-
cios orientados a la formación artística, cultural, 
recreativa, deportiva y pastoral

Ausencia de espacios donde se favorezca la discusión crítica frente a 
la pertinencia y ajustes de los procesos misionales, en lo relacionado 
con la fl exibilización curricular, los procesos y mecanismos de eva-
luación y el uso de nuevas Tecnologías de la Información y la Co-
municación, entre estudiantes, egresados, docentes, administrativos 
y directivos

El Plan de Desarrollo 2005 - 2013, tuvo un cumpli-
miento en un 75% aproximadamente, de acuerdo 
con los logros de los informes de gestión de cada 
una de las vigencias del periodo del PD

Poca apropiación del enfoque por competencias para 
llevarlo a las prácticas de aula y mayor fl exibilidad curri-
cular

En cuanto a los proyectos de inversión, al ser una 
institución del orden nacional la formulación, se-
guimiento y evaluación de los mismos se realiza en 
los aplicativos provistos por el DNP para estos fi nes 
lo que ha permitido tener mayor sensibilidad 

Poco reconocimiento y promoción de la interdisciplina-
riedad entre los programas académicos de la Institución
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Factores Que juegan a favor de la Institución Que juegan en contra de la Institución

Internos a la 
Institución

La Institución cuenta con una estructura organiza-
cional concebida como una estrategia de desarro-
llo

Baja articulación entre los resultados del proceso de ges-
tión del conocimiento (investigación) y el proceso de 
diseño y desarrollo curricular

La institución cuenta con un mapa de procesos el 
cual se acerca a la descripción de cómo la Escuela 
ha identifi cado los procesos y procedimientos

Bajo interés institucional en la creación de nuevos pro-
gramas académicos y su validación en los sectores pro-
ductivos

Gracias a la modifi cación de planta en 2013, la Es-
cuela cuenta con un Manual de Funciones actua-
lizado

El Centro de Investigación no cuenta con sufi ciente do-
tación de infraestructura para su desarrollo

La Institución cuenta con un modelo de autoeva-
luación institucional y un modelo de autoevalua-
ción de programas

La baja vinculación de doctores y magísteres, impide la 
cualifi cación de los procesos de producción de conoci-
miento de los grupos de investigación y una inversión 
económica creciente en laboratorios de investigación; 
así como bajo nivel de participación en redes de conoci-
miento y de colaboración interinstitucional

La institución cuenta con bibliotecas, laboratorios, 
recursos informáticos, equipos audiovisuales, com-
putadores y otros recursos bibliográfi cos y tecno-
lógicos

La ETITC no cuenta con una publicación científi co tecnológico in-
dexado

En infraestructura la biblioteca ya tiene una ubica-
ción estratégica que facilita el ofrecer un espacio 
de entretenimiento y conocimiento, además de 
tener la oportunidad para proyectarse como un 
Biblioteca de la Red del Distrito

La Institución no cuenta con un sistema de estímulos 
pecuniarios a la producción y los servicios académicos

La institución cuenta con 2 proyectos de inversión 
por medio de los cuales se han logrado la dotación 
de equipos, herramientas y materiales requeridos, 
para el trabajo académico

Ausencia de proyectos ejecutados con recursos de co-
fi nanciación y en colaboración interinstitucional que 
permitan la publicación de artículos de investigación 
institucional en revistas indexadas

El cumplimiento de las normas técnicas de segu-
ridad en los laboratorios es fundamental para la 
realización del trabajo práctico experimental, por 
lo que ha adelantado la elaboración e implemen-
taciones de manuales

Los Grupos de Investigación de la ETITC no cuentan con 
habilidades para realizar procesos de negociación tec-
nológica, refl ejado en la baja actividad de investigación 
hacia sectores sociales y productivos

Factores Que juegan a favor de la Institución Que juegan en contra de la Institución

Internos a la 
Institución

Fortalezas Debilidades

Constante actualización de los recursos informáti-
cos evidenciado en el número de computadores al 
servicio de los estudiantes

Débil relación con el sector productivo, impactada por 
proyectos de investigación de bajo impacto en el campo 
de la innovación y el desarrollo tecnológico con aplica-
ciones empresariales y sociales

La institución cuenta con un inmueble globaliza-
do, al haber comprado predios aledaños, el cual 
fue declarado monumento nacional, propicio para 
las actividades académicas

Los Programas ofrecidos se encuentran dentro de las 
áreas más importantes en la Sociedad del Conocimiento 
pero la investigación interdisciplinaria es aún defi ciente 
difi cultando su aprovechamiento

A través de un proyecto de inversión registrado 
ante el DNP la institución ha desarrollado y ejecu-
tado acciones de mantenimiento, adecuación y 
adquisición de la infraestructura física

Los investigadores no cuentan con habilidades para la 
formulación, seguimiento y evaluación de proyectos, lo 
que se evidencia en la escasa o nula experiencia en parti-
cipación en convocatorias nacionales e internacionales y 
a la baja gestión de recursos para la investigación

Se cuenta con mobiliario adecuado para los espa-
cios académicos, recreativos, deportivos y cultura-
les y administrativos para atender los requerimien-
tos institucionales

Se requiere un programa ofi cial de formación para la in-
vestigación de docentes y estudiantes que garantice la 
continuidad de la investigación

Se cuenta con una adecuada accesibilidad, donde 
se resalta la existencia de rutas de transporte como 
Transmilenio y vías de acceso que facilitan la llega-
da y salida de los usuarios de la Institución

No se cuenta con un sistema de incentivos que favorez-
ca la participación de los docentes e investigadores en 
los servicios de extensión
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Factores Que juegan a favor de la Institución Que juegan en contra de la Institución

Internos a la 
Institución

La institución adelanta un proyecto de infraestruc-
tura en redes acorde con la normativa vigente y los 
requerimientos para las Instituciones de Educación 
Superior

Aún no se cuenta con una asociación de egresados de 
la ETITC

La institución cuenta con un sistema de control de 
acceso moderno que ha permitido mayor seguri-
dad en las horas pico de ingreso

La Institución cuenta con Emisora Virtual pero no con 
una política de medios de comunicación y divulgación 
institucional para la promoción de los programas, así 
como de los productos y servicios de extensión, que 
permitan el posicionamiento como Establecimiento de 
Educación Superior

El Centro de Extensión no cuenta con una estructura de 
unidad de negocio que lleve a una administración ge-
rencial

Falta de política y defi nición de diferentes canales de 
pago para los estudiantes

La Institución no ha sistematizado ni documentado las 
buenas prácticas institucionales que se derivan de la 
gestión de proyectos y la interacción exitosa con el me-
dio

No se cuenta con un inventario de capacidades insti-
tucionales para el desarrollo de proyectos con el sector 
productivo y público

Escasa oferta de educación continua para egresados que 
garantice programas de actualización

Poca participación de los egresados en la evaluación cu-
rricular de los programas y en el desarrollo académico de 
la vida institucional

Se requiere de la formulación de estatutos y reglamen-
tos, así como la creación de nuevas disposiciones, para 
enmarcar elementos de internacionalización

La Institución no cuenta con una cultura orientada a la 
calidad lo que ha impedido el avance del proceso de 
acreditación de programas e institucional de alta calidad

Factores Que juegan a favor de la Institución Que juegan en contra de la Institución

Internos a la 
Institución

Fortalezas Debilidades
Pobre reconocimiento y proyección internacional de la 
Institución, así como la baja alineación entre los concep-
tos estratégicos de internacionalización y las actuaciones 
institucionales
Baja fi nanciación destinada a la estrategia de internacio-
nalización de la Entidad
La Institución cuenta con limitadas acciones de coopera-
ción en ciencia y tecnología, poca participación en redes 
académicas y científi cas internacionales, escasa produc-
tividad académica bajo estándares internacionales y cu-
rrículos poco fl exibles y sin componentes internacionales
La competencia en el dominio de una segunda lengua a 
nivel de estudiantes, docentes y administrativos es muy 
baja
No se cuenta con un sistema de información que permita 
el seguimiento y la valoración de estrategias de cada uno 
de los programas de bienestar Universitario
La Misión y la Visión institucional requieren ser reformula-
das, para que el componente estratégico de la Entidad se 
refl eje en coherencia con la gestión de la Institución
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Factores Que juegan a favor de la Institución Que juegan en contra de la Institución

Internos a la 
Institución

Los instrumentos de monitoreo y evaluación permanen-
te del cumplimiento de la Misión, Visión y estrategias del 
Plan de Desarrollo son débiles y no cuentan con apropia-
ción por parte de la comunidad
La participación de la comunidad en la formulación de 
la planeación estratégica es débil; así como la poca par-
ticipación y reconocimiento de la importancia por parte 
de los directivos de la institución en el componente del 
pensamiento estratégico de la Entidad
La Institución no posee una cultura de gestión de pro-
yectos. En cuanto a la ejecución presupuestal de los pro-
yectos
El modelo de gestión por procesos requiere articulación 
con la estructura organizacional
La Escuela no cuenta con los sufi cientes medios de comu-
nicación que le permitan informar oportunamente sobre 
los acontecimientos institucionales a la comunidad. En 
la actualidad solo cuenta con carteleras, internet, correo 
electrónico y emisora
No se cuenta con personal idóneo y dedicado para reali-
zar el trabajo comunicacional, además no se ha logrado la 
creación del centro Editorial Institucional
Falta planeación de los eventos institucionales, lo que 
conlleva a que la información no llegue efectiva y oportu-
namente al público objetivo
Desaprovechamiento del sitio web de la Institución como 
herramienta estratégica de comunicación y mercadeo
Fallidos intentos de la etapa de implementación del Sis-
tema Integrado de Información adquirido por la Escuela 
en el 2009, el cual opera parcialmente en los módulos 
académicos
La autoevaluación aún no ha generado procesos de acre-
ditación en la totalidad de programas académicos como 
tampoco se ha obtenido la certifi cación del sistema de 
gestión de la calidad de la Institución, lo que evidencia 
falta madurez en la cultura de la autoevaluación

Factores Que juegan a favor de la Institución Que juegan en contra de la Institución

Internos a la 
Institución

Fortalezas Debilidades

 

A pesar de contar con recursos de apoyo académico sufi -
cientes, no son utilizados en actividades de investigación 
y extensión
Necesidad de articulación de la biblioteca con los proce-
sos misionales que permita un apoyo adecuado a las acti-
vidades de docencia, investigación y extensión
La biblioteca no cuenta con programas que promuevan el 
hábito de la lectura y la escritura, visto esto como acciones 
de apoyo a la investigación y a la docencia
Los espacios práctico experimentales como los Talleres y 
Laboratorios no cuentan con una adecuada administra-
ción de inventarios que permitan y faciliten su para prácti-
cas empresariales y sociales
La institución requiere un programa de actualización y 
apertura de laboratorios por cada una de las facultades 
existentes
A pesar de la inversión en dotación de talleres y labora-
torios se evidencia una débil vigilancia tecnológica y una 
subutilización de los equipos
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Factores Que juegan a favor de la Institución Que juegan en contra de la Institución

Internos a la 
Institución

Falta documentar estrategias para la manipulación de re-
siduos contaminantes y biológicos, se evidencia una defi -
ciente señalización en el aspecto de seguridad industrial, 
protección personal y salud ocupacional y falta dotación 
de equipos de protección personal
Para el desarrollo de los procesos Institucionales la Insti-
tución ha dispuesto de una infraestructura tecnológica 
que no aún no se ha implementado completamente y 
que compuesta por: bases de datos, hardware, software, 
conectividad
Desarticulación entre las áreas de infraestructura con la 
docencia, investigación y extensión, en la recolección de 
necesidades de las áreas, lo que se evidencia como una 
defi ciente planeación en el desarrollo de la infraestructura 
tecnológica
La infraestructura Tecnológica no ha sido un apoyo ni he-
rramienta efi ciente para la automatización de trámites y 
servicios institucionales, a través de los cuales se facilite a 
la comunidad la relación con la Escuela
A pesar del proyecto de inversión registrado ante el DNP 
la institución no cuenta con los recursos para el reforza-
miento estructural que requiere al ser una edifi cación de 
más de 120 años
A pesar de la iniciativa rectoral aún no se han ejecutado 
acciones que faciliten la movilización de las personas con 
discapacidad física, visual y auditiva

Factores Que juegan a favor de la Institución Que juegan en contra de la Institución

Internos a la 
Institución

Fortalezas Debilidades

 

Actualmente las áreas de lote disponibles para construir 
son limitadas, lo cual difi culta el crecimiento en cobertura

Insufi cientes zonas de parqueo y limitadas áreas deporti-
vas y recreativas en la Institución

Desconocimiento del entorno, los mercados y clientes 
potenciales tanto en sectores sociales, culturales y pro-
ductivos y poca experiencia y habilidad en el diseño de 
estrategias efectivas de mercadeo y promoción de sus 
productos y servicios

Factores Que juegan a favor de la Institución Que juegan en contra de la Institución

Externos a la 
Institución

Oportunidades Amenazas
Reformas Académicas: acortar las carreras, grados 
intermedios, planes de estudios fl exibles con la 
modalidad de créditos, importación de modelos
educativos basados en “la adquisición de compe-
tencias profesionales”

Las IES privadas son de mayor nivel

Predominio de las TIC, enseñanza a distancia (uni-
versidad virtual), tutoría remota, certifi cación del 
conocimiento y de habilidades, reciclaje de capaci-
dades

Tendencia a la Acreditación Internacional

Diversifi cación de las IES (colegios universitarios, ins-
titutos universitarios, ciclos cortos con certifi cados y 
títulos intermedios en el nivel de universidad, nue-
vas instituciones terciarias privadas, etc.)

Irregularidad del sistema de evaluación y acreditación

Las fuentes de fi nanciamiento se diversifi caron, 
(pago de matrículas, ventas de servicios) como al-
ternativas a la fi nanciación estatal

Menor inversión de recursos públicos en la Educación y 
la promulgación de IES con ánimo de lucro
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Factores Que juegan a favor de la Institución Que juegan en contra de la Institución

Externos a la 
Institución

Nuevas alianzas entre universidades, corporaciones 
y el sector público

Presencia creciente de la inversión privada en la oferta 
de ES, así como procesos de privatización de carácter 
mercantil con ofertas educativas no controladas por los 
órganos representativos del interés público

La población de bajos recursos tiende a resultar ex-
cluida de la Educación Superior pública

Cambios constantes en la Legislación de ES y reformas 
institucionales y normativas

Las clases medias fueron casi las únicas benefi ciadas 
de este crecimiento de la tasa de matrícula

Políticas de diferenciación de los profesores mediante in-
centivos, según los indicadores de productividad

Creciente necesidad en el mercado laboral de la for-
mación técnica y tecnológica

Expansión de la cobertura sin la reducción de las des-
igualdades sociales

Las instituciones de Educación Superior están des-
tinadas, en consecuencia, a tener un papel fun-
damental en la perspectiva de una sociedad del 
conocimiento, sobre todo si pueden llevar a cabo 
cambios fundamentales en sus modelos de forma-
ción, de aprendizaje y de innovación

La población de bajos recursos tiende a resultar exclui-
da de la Educación Superior pública por haber asistido 
a escuelas de menor calidad, lo que les impide aprobar 
los exámenes de selección. Muchos van a ingresar en las 
universidades de menor calidad del sector privado

Internacionalización como herramienta de mejora-
miento de los programas de formación

El gasto privado en Educación Superior fi nancia alrede-
dor del 50% de la matrícula total

La internacionalización como política de gobierno, 
en busca de la construcción de un ciclo coherente, 
articulado y estratégico desde la generación misma 
de las políticas hasta la medición del impacto para la 
integración de la dimensión internacional

Falta de claridad en la formulación de políticas públicas 
de carácter nacional en Educación técnica y tecnológica 
que impide el posicionamiento de esta formación

Estrategia de eliminación de barreras para la compe-
tencia y el crecimiento de la inversión. Globalización 
de la economía

La desaceleración de la economía local por efecto de la 
crisis mundial se ha refl ejado en incrementos de la tasa 
de desempleo lo cual afecta a los grupos más pobres de 
la población

Enfoque estratégico de políticas de competencias 
que permiten la Inversión en Educación y destrezas 
laborales

La pobreza, desigualdad, inseguridad, desempleo y fal-
ta de oportunidades afectan a decenas de millones de 
ciudadanos en los 32 países que pertenecen a América 
Latina y el Caribe, desde México hasta la Patagonia

La localización estratégica de la institución en Bo-
gotá le permite benefi ciarse de las interrelaciones 
y decisiones institucionales alrededor del modelo 
ciudad región, diversifi cado con un centro especia-
lizado de servicios

Colombia tiene uno de los niveles de desigualdad más 
altos de la región latinoamericana según el coefi ciente 
de GINI. De acuerdo con el Departamento Nacional de 
Planeación en el año 2010, el 44% de los colombianos 
son pobres y alrededor del 15% son pobres extremos

Creciente importancia de la certifi cación de produc-
tos y procesos industriales dentro del marco de la 
globalización

En Latinoamérica los niños y jóvenes tienen más años de 
estudio que sus padres, pero en las pruebas internacio-
nales los latinoamericanos ocupan los últimos lugares 
frente a los de otras zonas del mundo. No basta pues con 
mejorar la cobertura, sino también la calidad

Importancia del Programa Bogotá Humana, para re-
saltar la importancia de la Educación Superior

En los países desarrollados el tejido productivo se basa 
en técnicos y tecnólogos. Se habla de seis técnicos por 
cada profesional. En Colombia existe una brecha de ofer-
ta entre universitarios, técnicos y tecnólogos. El proble-
ma no es tanto que existan demasiados profesionales 
sino muy pocos técnicos y tecnólogos

Necesidad de una estrecha articulación entre el es-
tado, sector privado, agentes fi nanciadores e insti-
tuciones de Educación Superior, en la generación y 
apropiación de conocimiento y tecnología

La Institución se encuentra ubicada en una de las zonas 
más peligrosas de la ciudad, por lo que los estudiantes 
en 2010 realizaron marchas en la calle 13 para solicitar 
atención de la policía al ser víctimas de actos de robo y 
violencia

Estudios recientes, liderados por diferentes países, 
evidencian como las áreas de mayor interés para 
desarrollos futuros: información, tecnologías de la 
comunicación y electrónica; materiales y procesos 
industriales; salud y ciencias de la vida; explotación 
agrícola, pecuaria, silvicultura y forestal; explotación 
de minas y energía; transporte y logísticas; cons-
trucción e infraestructura como también industria 
química
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Factores Que juegan a favor de la Institución Que juegan en contra de la Institución

Externos a la 
Institución

Colombia en 2001 presentaba una brecha entre 
universitarios y técnicos, de 4 Profesionales por cada 
Técnico. En 2009 el país graduó 95.624 universitarios 
y 80.254 graduados en Técnica y Tecnología, siendo 
la relación actual de 5 Técnicos por cada 6 universi-
tarios. Se evidencia un crecimiento en la participa-
ción de la Educación técnica y tecnológica en el país

Ubicación en la ciudad de Bogotá, donde se centra-
liza el poder político y gubernamental del país

Plan Cetro contempla zona de ubicación de la Ins-
titución

Balance del Plan de Desarrollo 2005- 2013

El Plan de Desarrollo Institucional 2005-2013 “Para 
construir capacidades de innovación y desarrollo tecno-
lógico” se logró ejecutar en un alto porcentaje (más del 
80%) observando los logros y metas alcanzadas en los 8 
años de vigencia del plan, contando cada proyecto con 
recursos sufi cientes y en algunos casos mayores a los pre-
supuestados en el plan. En este trabajo se presenta una 
evaluación de los 30 macroproyectos contenidos en las 
cuatro dimensiones estratégicas que orientaron el que-
hacer institucional en esta etapa de transformación de la 

Tabla 12. Resultados para la dimensión Modernización Institucional por macroproyecto. Fuente: Planeación

DIMENSIÓN 
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Mantenimiento, remodelación, adecuación y ampliación 
de la planta física. 90% 

Por su impacto y 
pertinencia deben 

continuar en el Plan 
Estratégico de Desarrollo 

“Educación Inclusiva 
de Calidad para la 

Movilidad” 2014-2021

Adquisición, dotación, reposición e implementación de 
maquinaria, equipos y herramientas de los Talleres y La-
boratorios

80% 

Implementación de un Sistema de Información y Comu-
nicación Corporativo 40% 

Implementación y mantenimiento de un Sistema de 
Gestión de Calidad bajo la Norma NTC GP1000 75% 

Ampliación y Actualización del Centro de Biblioteca y 
Recursos Educativos. 90% 

Implementación del sistema de gestión Documental 80% 

Reestructuración del área de Bienestar Institucional 80% 

institución como Escuela Tecnológica (Instituto Técnico 
Central, 2005).

Los macroproyectos institucionales se miden por su 
nivel de ejecución de acuerdo con las metas que se pro-
pusieron en cada vigencia. Cabe aclarar que los planes 
operativos de cada proyecto institucional tienen diferen-
tes fechas de inicio y de fi nalización a lo largo de la vigen-
cia del plan de desarrollo. Las Tablas 12, 13, 14, y 15 pre-
sentan los resultados para cada macroproyecto, teniendo 
en cuenta el cumplimiento general de sus acciones en el 
tiempo estipulado para su ejecución. 

A continuación se presenta un balance, por macro-
proyecto, de las acciones más relevantes ejecutadas en 
el periodo del Plan.

Mantenimiento, remodelación, adecuación 
y ampliación de la planta física

No solo se recuperó el inmueble para su mejor utiliza-
ción y otros usos afi nes, respetando el carácter de la edi-

fi cación como monumento nacional, sino que se logró 
adecuar y mantener varios espacios que se encontraban 
subutilizados. Se destacan los siguientes proyectos: Ad-
quisición de cuatro predios adyacentes al edifi cio, tres lo-
tes sobre la calle 15 y una casa sobre la calle 13; dotación 
de aparatos y equipos de cocina para la modernización 
del restaurante, ampliación de baterías de baños, remo-
delación y mantenimiento de la torre, incluida la terraza, 



59
Plan Estratégico de Desarrollo 2014 - 2021

adecuación de áreas de tercer y cuarto piso para ofi cinas 
administrativas y ampliación de espacios académicos, ha-
bilitación de predios adquiridos para servicio de parquea-
deros y eco parque, remodelación y mantenimiento de 
sótanos para uso de biblioteca abierta, gimnasio, taller de 
carpintería y museo, rediseño y mantenimiento del tea-
tro incluida la dotación de sillas; adecuación de espacios 
para salas de profesores de bachillerato y de Educación 
Superior, adecuación de casona para funcionamiento de 
bienestar institucional, incluidas áreas de deporte, recrea-
ción, arte y cultura, mantenimiento general y eléctrico de 
talleres y laboratorios, salones y del edifi cio en general, 
dotación de mobiliario y equipos para ofi cinas directivas 
y administrativas, dotación de sillas y mobiliario tanto 
para alumnos como para ofi cinas. De igual forma, la mo-
dernización del sistema de iluminación y redes, bajo la 
norma RETIE y adquisición, instalación y puesta en funcio-
namiento de la planta eléctrica de respaldo, entre otros.

Adquisición, dotación, reposición e 
implementación de maquinaria, equipos y 
herramientas de los talleres y laboratorios

La entidad avanzó signifi cativamente tanto en la in-
fraestructura física como en la dotación de equipos, herra-
mientas, material didáctico y la reposición y adquisición 
de tecnología de última generación, entre los que se pue-
den destacar: dotación y actualización de las salas de sis-
temas con equipos de alta gama y licencias de software, 
creación de 1 aula virtual dotada con 50 computadores 
de alta gama en cubículos individuales, 1 torno CNC, 1 
centro de mecanizado CNC, 10 bancos de electroneumá-
tica,1 horno de inducción industrial, 5 tornos convencio-
nales con visualizador, 6 bancos de automatización, 10 
kits de robótica marca Lego, 10 equipos de soldadura por 
electrodo revestido, 11 equipos de soldadura MIG/MAG, 
1 equipo de soldadura de plasma, 1 cortadora radial, 1 
termoformadora, 1 durómetro, 12 caladoras manuales, 1 
proyector de perfi les, 2 compresores (1 de 5 toneladas y 1 
de 15), Balanzas para química, 1 brazo robótico de cinco 
ejes, 1 robot detector de minas y explosivos, 6 monitores 
industriales de 47”, 4 televisores de 47”, 2 analizadores de 
redes, 65 multi-amperímetros marca Fluke, 1 cámara ter-
mográfi ca, 10 PLCs, logos siemens, 12 fuentes duales, 15 
osciloscopios, 1 equipos propósito de soldadura, 10 que-
madores de PIC, 1 banco de protección y 1 banco de cali-
dad de la energía, 1 sierra radial, 1 planeadora, 1 lijadora, 3 
taladros de árbol, 2 tornos para madera, uno con copiado, 
10 muebles hexagonales, 1 motor diesel, 1 motor de in-
yección (Matsuri) y 1 maqueta de simulación automática 
de procesos, entre otros, logrando de esta forma que los 
docentes y educandos logren el manejo de las diferentes 
herramientas tecnológicas. 

Implementación de un sistema de 
información y comunicación corporativo

Se rediseñó y actualizó el portal web, se contrató e im-
plementó el sistema Academusoft para el manejo de la 
información académica de los programas de Educación 
Superior, el sistema Gnosoft para el manejo de la infor-
mación del Instituto de Bachillerato Técnico Industrial, y 
el sistema Gestasoft, con el que se desarrolló la prime-
ra etapa del sistema administrativo y fi nanciero; se ade-
lantaron procesos de sensibilización para el impulso del 
manejo de las TIC y se dio inicio al proceso del manejo 
de imagen corporativa; con lo anterior, se adelantó la pri-
mera fase de unifi cación para el uso de las tecnologías 
TICS en cumplimiento de las directrices del programa 
“Gobierno en línea”. 

Con la adquisición y montaje de un Datacenter, se cul-
mina la estructuración y montaje del sistema unifi cado 
de información y comunicación institucional y se da ini-
cio al proceso de puesta en marcha de éste. 

La Emisora de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico 
Central, tiene como Misión ser un medio de información, 
divulgación, entretención y extensión cultural, al servicio 
de la comunidad educativa y de la sociedad en general, 
para lo cual buscará difundir y promover la cultura, la 
identidad, los valores, la ciencia, la técnica y la tecnolo-
gía de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central, a 
través de una programación orientada al interés público 
con contenidos informativos, divertidos, académicos, 
técnicos, tecnológicos y musicales a través de la Web (Ar-
tículo 3, Resolución No. 364 del 17 de Junio de 2010).

Funciones: (Artículo 4, Resolución No. 364 del 17 de 
Junio de 2010)

a. Divulgar y comunicar las actividades generales de 
la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central, con una 
programación de Interés Público.

b. Cumplir con la misión universal de la radio: informar, 
formar y entretener.

c. Promover y ejecutar convenios de cooperación y 
asesoría técnica, con entidades nacionales e internacio-
nales conforme a los parámetros establecidos por las 
normas legales vigentes.

d. Integrar alrededor de la Emisora y de los demás me-
dios a toda la comunidad educativa, especialmente a la 
Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central.

e. Promover la realización de programas sobre aspec-
tos de interés cultural, social, académico, económico, po-
lítico y administrativo.

f. Proveer un espacio agradable a través de la web que 
permita la libre expresión.

El 19 de septiembre del año 2008 empezó a emitir las 
24 horas del día vía web. En este tiempo la señal ha llega-
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do a 96 países con un promedio actual de 60 mil oyentes 
al mes. 

Implementación y mantenimiento 
de un sistema de gestión de calidad 
bajo la norma NTC GP 1000

Se adelantaron actividades de capacitación, sensibi-
lización, caracterización, mapa de procesos, estableci-
miento de políticas, manuales, procedimientos y forma-
tos, con el apoyo de personal contratista y del MEN. El 
sistema se encuentra en etapa de revisión y ajustes para 
su implementación. 

Con el Decreto 903 del 8 de mayo de 2013, que modi-
fi ca las plantas de personal, se creó un cargo profesional 
con el fi n de atender lo inherente al proceso de gestión 
de calidad de la entidad, reconociéndose así su impor-
tancia. Sin embargo, se considera que debe conformarse 
un equipo interdisciplinar para atender las necesidades 
propias del sistema de gestión de calidad.

Ampliación y actualización del centro 
de biblioteca y recursos educativos

Con el ánimo de modernizar, actualizar y generar un 
ambiente más acorde con su función, se reubicó el área 
locativa de la biblioteca y recursos educativos, convirtién-
dose el servicio en biblioteca abierta e incrementando a 
los servicios de salas de lectura (consulta, reserva, colec-
ción) un área virtual, área de museo, sistema de consul-
ta en línea, e implementación del sistema de seguridad 
de acceso, mejorando sustancialmente la calidad de los 
servicios. La biblioteca tiene capacidad para atender 200 
usuarios en consulta en tiempo real y disponibilidad de 
40 equipos para consulta por internet. En la actualidad 
el 30% de la información bibliográfi ca está procesada en 
la base de datos OPEN JOURNAL, y se maneja el software 
VDSPACE para la digitalización de trabajos de grados. 

La biblioteca está en red con todas las bibliotecas pú-
blicas y universitarias de Bogotá, centros de documenta-
ción, centros de información y centros culturales siguien-
do los lineamientos de Colciencias.

Se continuó con la actualización permanente de bi-
bliografía actualizada y especializada, acorde con los 
programas ofrecidos por la Institución. Adicionalmente, 

se encuentran en ejecución el proyecto de Bibliobancos 
para el programa de Bachillerato, que busca minimizar la 
compra de textos escolares, el programa se inició en 2013 
con los grados 6º y 7º. 

Se modifi có, modernizó y amplió el servicio de ayudas 
audiovisuales existente, cambiando las tecnologías y el 
tipo de infraestructura locativa. Actualmente se cuenta 
con 40 salones dotados de medios audiovisuales y con 
un lote de 20 equipos portátiles con su respectivo kit de 
conexión y transferencia de datos. 

Implementación del sistema 
de gestión documental

Se diagnosticó la situación de la entidad en cuanto 
a gestión documental tomando como base la normati-
vidad aplicable. Resultado de ello, se revisaron los archi-
vos de gestión de todas las dependencias, se depuró y 
clasifi có la documentación de las áreas, estableciéndose 
las pautas de organización y manejo de los archivos de 
gestión y se dio origen a la consolidación de las tablas 
de gestión documental y a la creación del área de archi-
vo central institucional, lo que implicó la contratación de 
personal especializado y la dotación de mobiliario e insu-
mos necesarios para salvaguardar la información institu-
cional producto de las remisiones documentales por par-
te de las diferentes áreas, centralizándose el manejo de 
la correspondencia, para lo cual se codifi caron las áreas 
y se inició su modernización haciendo uso del software 
–SEVENET-. 

Reestructuración del área de 
bienestar institucional

Bienestar universitario se ha fortalecido y logrado el re-
conocimiento de la comunidad, mediante la unifi cación 
y ampliación de su oferta de servicios, consolidándose 
gracias a la estructuración de un programa con proyectos 
y acciones estratégicas planeadas a corto, mediano y lar-
go plazo. Se adelantaron proyectos en las áreas de: salud, 
recreación y deportes, psicología, trabajo social, pastoral, 
arte y cultura. Todo ello gracias a la ampliación y profesio-
nalización de los cargos creados para esta dependencia, 
así como la continuidad de la contratación del talento hu-
mano para ejercerlos. 
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DIMENSIÓN 
ESTRATÉGICA MACRO PROYECTO
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Reconocimiento como Escuela Tecnológica 100% 

Por su impacto y 
pertinencia deben 

continuar en el Plan 
Estratégico de Desarrollo 
“Educación Inclusiva de 

Calidad para la Movilidad” 
2014-2021

Registro Califi cado de los programas académicos de 
Educación Superior 100% 

Acreditación de Alta Calidad de los programas acadé-
micos de Educación Superior 33% 

Reforma de los currículos de los programas bajo la 
estructura de competencias. 10% 

Creación e implementación de un modelo estándar 
institucional para la autoevaluación, la autorregula-
ción y la acreditación.

100% 

Divulgación, Asistencia Técnica y Capacitación del Re-
curso humano 90% 

Establecimiento y Ejecución de un programa de In-
vestigación Institucional 80% 

Modifi cación de las plantas de personal de acuerdo al 
nuevo carácter académico 100% 

Creación, consolidación y ejecución de un programa 
de otorgamiento de estímulos 50% 

Tabla 13. Resultados para la dimensión Formación de alta calidad y desarrollo del talento humano 
para la invención, la innovación y el desarrollo tecnológico. Fuente: Planeación

Reconocimiento como Escuela Tecnológica 
En el año 2006, el Ministerio de Educación Nacional, 

mediante la Resolución No. 7772 de 01 de diciembre de 
2006 y la Resolución aclaratoria No. 2779 de mayo 28 
de 2007, aprobó el cambio de carácter académico de la 
Institución, pasando así de Institución Técnica a Escuela 
Tecnológica.

La Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central, viene 
adelantando un proceso de transición y reestructuración 
ajustando procesos, normatividad, aspectos organizacio-
nales administrativos y académicos acordes con su cam-
bio de carácter académico.

El Bachillerato Técnico Industrial, ha participado en di-
ferentes olimpiadas a nivel nacional e internacional ob-
teniendo premios y reconocimientos por su destacado 
desempeño, logrando posicionarse entre los primeros 
puestos.

 El Ministerio de Educación Nacional ha reconocido la 
alta calidad de los egresados del Bachillerato, otorgándo-
le durante 11 años consecutivos el “Premio a la Calidad 
Educativa” y destacándolo en los comunicados del centro 
virtual de información, como se relaciona a continuación 
(Mineducación, 2011): 

“La Escuela Tecnológica Técnico Central obtuvo pre-
mio en la categoría o� cial. Este triunfo es el resultado de 
“110 años de historia educativa; el desarrollo de proyectos 
pedagógicos novedosos especialmente en ciencia, tecno-
logía e innovación; la calidad de sus docentes, el liderazgo 
de sus directivos, el clima de convivencia y respeto de la 
institución educativa, sus métodos pedagógicos, el énfa-

sis de competencias básicas, la formación para el mundo 
del trabajo, el uso de las nuevas tecnologías, y a la eva-
luación y retroalimentación de los procesos educativos. 
Por esta razón, la Escuela Tecnológica Instituto Técnico 
Central ha obtenido la clasi� cación de “Muy superior” en 
las pruebas SABER 11 durante 11 años consecutivos, los 
más altos puntajes en las Pruebas SABER 11 y los primeros 
puestos entre los colegios o� ciales de Bogotá”.

Estos logros se han visto refl ejados en las becas que 
otorgan universidades como los Andes y la Javeriana, en-
tre otras, y en el alto porcentaje de egresados que ingre-
san a la Universidad Nacional en las diferentes áreas del 
saber, como lo reconoce la medición realizada por Pulzo 
en 2013, del cual se extrae el siguiente aparte (Pulzo.com, 
2014):

“A diciembre de 2013, cuando se hizo la medición, es-
taban estudiando 24.460 en pregrado en la sede Bogotá. 
Cada semestre ingresan al centro docente entre 4.500 y 
5.000 estudiantes la Universidad Nacional en todas sus 
sedes La estrella de esta medición es el Instituto Técnico 
Central, del que en el período 2007-2013 han ingresado 
496 estudiantes, lo que corresponde a un porcentaje del 
2% de los 24.560 estudiantes. El segundo es el IMEN José 
Félix Restrepo (Medellín), con 283; el tercero, el Colegio 
Cafam (Bogotá), con 263”.

La ETITC ha sido reconocida por el Ministerio de Edu-
cación Nacional y la Presidencia de la República, como 
una de las mejores Instituciones de Educación Superior 
de Colombia con base en los excelentes resultados obte-
nidos por los estudiantes y egresados en los exámenes de 
calidad de la Educación Superior denominados pruebas 
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SABER PRO (antes ECAES) además del reconocimiento 
obtenido por la buena gestión del programa de Articu-
lación de la educación media con la superior y los altos 
índices de vinculación laboral de los egresados de los 
programas de Educación Superior, entre otros indicado-
res, como se evidenció en el Ranking BOT del 2011 y en la 
publicación del Ranking de las IES con base en los resulta-
dos por institución, de las pruebas Saber Pro en 2010 del 
Observatorio de la Universidad Colombiana. (Ver artículo 
“La Escuela Tecnológica ITC: Una de las Mejores Institu-
ciones de Educación Superior de Colombia en el 2011” 
publicado en la revista Letras Conciencia Tecnológica, N° 
11 de diciembre de 2011, páginas 89 a 98).

Por otra parte, “la ETITC participó en el Encuentro Na-
cional de experiencias signifi cativas de la Educación Me-
dia con la Educación Superior realizado en octubre de 
2011 y allí recibió un reconocimiento especial del MEN 
por la buena gestión en los “Aspectos Administrativos y 
Financieros en los Procesos de Articulación.”

Se debe destacar la aprobación de la modifi cación de 
plantas, mediante Decreto 903 de 2013, en el cual el Go-
bierno Nacional reconoce a la Institución como Primera 
Escuela Tecnológica Ofi cial del país. Pp. Presidencia 2013 
– mayo 8 Decretos.

Registro cali� cado de los programas 
académicos de Educación Superior 

Entre 2004 y 2006, la Institución realizó el proceso de 
cambio de Carácter Académico, el cual se ofi cializó con las 
resoluciones No. 7772 de 1 de diciembre de 2006 y No. de 
marzo de 2007. Con el cambio de carácter, se establecie-
ron los programas de técnico profesional en Mecatrónica 
y las tecnologías e ingenierías, que dieron continuidad a 
los programas técnicos profesionales existentes, inclui-
dos los de Mecatrónica, lográndose en 2007 los registros 
califi cados para cada uno de ellos, con una vigencia de 
siete años; así mismo, se creó la especialización en Man-
tenimiento Industrial, aumentando la oferta a dieciocho 
programas, 15 de pregrado y 3 de especialización. 

En el 2013 se inició el proceso para la renovación de los 
registros califi cados, recibiéndose las visitas de los pares 
académicos y obteniéndose la renovación de los progra-
mas de especialización en Mantenimiento Industrial y de 
los programas de Electromecánica en todos sus niveles, 
quedando la renovación de los otros registros en estudio 
por parte de la sala CONACES. 

Acreditación de alta calidad
En el 2012 se logró la acreditación de alta calidad por 

cuatro años del programa de sistemas en el nivel técnico, 
uno de los cuatro programas de Técnica Profesional que 
existían en 2006 y que tenían una trayectoria y varias co-
hortes. 

La ETITC continúa adelantando acciones con el fi n de 
acreditar sus programas de nivel técnico.

Reformas de los currículos
En el año 2008, se conformó el Comité Curricular, cuyo 

trabajo dio como resultado la expedición de los linea-
mientos curriculares institucionales. Dentro de las activi-
dades llevadas a cabo con objeto de la renovación de los 
registros califi cados de todos los programas, se efectuó la 
revisión y el rediseño de sus currículos tomando en cuen-
ta las políticas y orientaciones del MEN en lo relacionado 
con denominación, componentes propedéuticos, crédi-
tos, entre otros. 

De igual manera, se actualizaron los microcurrículos 
de las distintas asignaturas para ajustarlas al modelo de 
formación y evaluación por competencias. Sin embargo, 
dado que la Institución no ha defi nido el modelo de com-
petencias, esta actividad no ha tenido criterios comunes 
entre los programas y se encuentra en un estado de de-
sarrollo incipiente, por lo que es necesario darle continui-
dad en el próximo plan de desarrollo. 

El Centro de Lenguas se creó a mediados del 2012, con 
el objetivo inicial de fortalecer el nivel de inglés y alemán 
entre la comunidad académica de la Institución. El centro 
se dotó con mobiliario y 40 computadores. Si bien los di-
ferentes niveles de inglés continúan inmersos dentro del 
currículo de cada programa, los estudiantes deben tomar 
los cursos en el Centro de Lenguas. 

En el 2012, la Agencia de Cooperación Coreana –KOI-
KA- invitó a la Institución a participar en una convocatoria 
para proveer voluntarios expertos en áreas específi cas. Re-
sultado de la participación, en octubre de 2013 llegaron 
a la Institución dos expertas coreanas, una para apoyar 
el centro de lenguas, implementando cursos de coreano 
para los estudiantes de IBTI y de los programas de ES, y 
una experta en diseño industrial que apoya actualmente 
el programa de diseño de máquinas como docente en el 
nivel de técnico profesional. 

Con el fi n de fortalecer el proceso de articulación al 
interior de la Institución, se modifi caron las especialida-
des ofrecidas por el Bachillerato Técnico Industrial y se 
defi nieron líneas integradoras que facilitan su articula-
ción con los programas ofrecidos por ES; de esta manera, 
se defi nieron los cuatro énfasis a saber: Sistemas y com-
putación, Diseño, Mecatrónica y Procesos Industriales. El 
Acuerdo No. 014 de diciembre 7 de 2013, establece las 
condiciones que permiten el reconocimiento de los cré-
ditos las asignaturas afi nes del énfasis en Mecatrónica con 
su homólogo de ES. 

Creación e implementación de un modelo 
estándar institucional para la autoevaluación, 
la autorregulación y la acreditación

Se defi nió e implementó el modelo institucional para 
la autoevaluación y la autoregulación de los programas 
académicos, tomando como base los lineamientos del 
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Consejo Nacional de Acreditación (CNA). A partir de la 
aplicación de los instrumentos se obtuvieron las eviden-
cias que soportan los planes de mejoramiento y cambios 
necesarios para mantener y actualizar la calidad de los 
programas de Educación Superior con que cuenta la en-
tidad.

Este modelo es dinámico y es necesario ajustarlo con 
base en los nuevos lineamientos que en enero de 2013 
fi jó el CNA.

Con el Decreto 903 del 8 de mayo de 2013, que modi-
fi ca las plantas de personal, se creó un cargo profesional 
con el fi n de atender lo inherente al proceso de autoeva-
luación y autorregulación de la entidad, reconociendo así 
la importancia de este aspecto. Sin embargo, se conside-
ra que se debe conformar un equipo interdisciplinar para 
atender las necesidades propias del sistema de autoeva-
luación así como de los procesos de la Institución.

Divulgación, asistencia técnica y 
capacitación del recurso humano 

El Comité de Capacitación y Estímulos elaboró el plan 
de formación y capacitación de los funcionarios de la 
ETITC, para el periodo 2011- 2016, basado en las nece-
sidades detectadas en estudios realizados y en las expe-
riencias de años anteriores; el mismo se aprobó por el 
Consejo Directivo y se encuentra en ejecución actual-
mente. Hasta la fecha se ha apoyado a personal docente 
y administrativo con auxilios hasta del 80% en formación 
de pregrado y postgrado a nivel de especialización, maes-
tría y doctorado. 

Establecimiento y ejecución de un 
programa de investigación institucional

La Vicerrectoría de Investigación en la ETITC está cum-
pliendo las metas establecidas en lo referente a creación 
del sistema de investigación, conformación de grupos y 
semilleros de investigación, expedición del reglamento 
de propiedad intelectual, publicaciones y gestión de re-
cursos económicos. 

Entre los avances más relevantes se destacan:
 § creación y consolidación de cuatro grupos de inves-

tigación, (VIRTUS, GEA, GIPEC y K-DEMY) los cuales 
fueron reconocidos por Colciencias y existen otros 
seis grupos registrados y avalados por la ETITC (GI-
MIN, PRODIGIO, BITCIENCIAS, GISIE, GITTERM, GIOPI)

 § defi nición de la política que regula el funcionamien-
to de los semilleros de investigación (Reglamento 
de semilleros de investigación Acuerdo 09 de 2012)

 § participación en la Red Colombiana de Semilleros 
de Investigación –REDCOLSI-con los semilleros 
VIRTUAL APRENDE, SER, MECATRON, SIBOT con los 
cuales se cual ha participado en los encuentros No-
dales y Nacionales

 § capacitación de la comunidad académica sobre 
propiedad intelectual y expedición del Reglamento 
de Propiedad Intelectual (Acuerdo 08 de 11 de di-
ciembre de 2013)

 § creación de la Revista Letras Con*Ciencia 
Tecno*Lógica, con registro ISSN 1909-9002, la cual 
ha servido de medio de divulgación de la gestión 
institucional y de los resultados de prácticas acadé-
micas e investigativas tanto de docentes de la ETITC 
como de otras instituciones de Educación Superior. 

Con el fi n de garantizar el funcionamiento del centro 
de investigación y el desarrollo de los programas inheren-
tes a la investigación, innovación y desarrollo tecnológico, 
se formuló y gestionó ante el DNP y el MEN el proyecto 
“Diseño e implementación del sistema de investigación 
de la ETITC”, con un horizonte al 2020; es necesario esta-
blecer lineamientos para la vinculación de proyectos aca-
démicos que fortalezcan la investigación y la proyección 
social.

Con el Decreto 903 del 8 de mayo de 2013, que modi-
fi ca las plantas de personal, se creó la Vicerrectoría de In-
vestigación, Extensión y Transferencia, que incluye cargos 
profesionales para perfi les de investigación, innovación, 
centro de idiomas, entre otros, reconociendo así la impor-
tancia misional de esta función sustantiva. 

Modi� cación de las plantas de personal de 
acuerdo al nuevo carácter académico 

Con el cambio de carácter, se inició el proceso de ges-
tión para la modifi cación de la estructura y plantas de 
personal, necesarias para el desarrollo de la Institución 
en esta nueva fase. La Ofi cina de Planeación, con el apo-
yo del Comité de Modifi cación de Plantas de Personal, 
adelantó dos estudios técnicos que se presentaron entre 
2006 y 2012, para aprobación. Resultado de ello, el Go-
bierno Nacional a través de los Decretos 902 y 903 del 8 
de mayo de 2013, aprobó la modifi cación de estructura y 
plantas de personal.

Mediante dichos decretos, se transformó la planta de 
docentes, incrementándose la planta de tiempo comple-
to de ES en 30 cargos; en lo referente a la planta admi-
nistrativa, para fortalecer la gestión académica, se recla-
sifi caron los 5 cargos de jefes de programa y el de jefe 
administrativo y fi nanciero, al nivel de directivos, como 
decanos y Vicerrector Administrativo respectivamente, al 
tiempo que se creó el cargo de Director de Bachillerato; 
los demás cargos del nivel directivo se reclasifi caron de 
acuerdo con la legislación vigente.

En el nivel asesor, se reclasifi có el cargo existente y se 
creó el cargo de Jefe Ofi cina Asesora de Planeación. En el 
nivel profesional, se crearon 21 nuevos cargos profesio-
nales especializados y 7 profesionales universitarios. En el 
nivel técnico se crearon 14 cargos, así: 6 administrativos, 
7 operativos y 1 técnico de la salud. Todos los cargos de 
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carrera administrativa en los diferentes niveles fueron re-
clasifi cados de acuerdo con la normatividad vigente a la 
fecha, paralelo a ello, se suprimieron los cargos de vacan-
tes defi nitivas. 

A partir del estudio técnico de modifi cación de estruc-
tura y plantas de personal se evidenció la necesidad de 
actualizar el mapa de procesos aprobado inicialmente y 
por ende replantear los procesos y procedimientos ins-
titucionales, también fue necesario actualizar el Manual 
de funciones y competencias lo que se viene adelantando 
en la actualidad.

Se requiere analizar de manera continua las necesida-
des de talento humano tanto a nivel académico como 

administrativo, con el fi n de fortalecer los procesos mi-
sionales y de apoyo, con miras a cumplir las metas pro-
puestas.

Creación, consolidación y ejecución de un 
programa de otorgamiento de estímulos.

Si bien la Institución ha apoyado, en la medida de sus 
posibilidades, a los docentes y administrativos, en su for-
mación tanto personal como académica, esta se encuen-
tra en la actualidad en la etapa de elaboración del progra-
ma de otorgamiento de estímulos.

Tabla 14. Resultados para la dimensión Proyección e Interacción local, regional, nacional e internacional. 
Fuente: Planeación
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Reestructuración de la Gestión de la Pro-
yección Social

10% 
Por su impacto y perti-

nencia deben continuar 
en el Plan Estratégico de 

Desarrollo “Educación 
Inclusiva de Calidad para 
la Movilidad” 2014-2021

Sistema de Relación Institución - Sector 
Productivo  20%

Implementación de un sistema de Ges-
tión del Egresado 50% 

Gestión de proyección social 
Gracias al cambio de carácter académico, la Institución 

ha ampliado su oferta de programas de ES hacia el nivel 
de Tecnología, Ingeniería y Especializaciones, siguiendo el 
principio de universalidad del conocimiento, favorecien-
do el acceso a educación profesional a las clases menos 
favorecidas. 

La oferta de cursos de educación continuada se ha 
mantenido y se diseñó el curso de pre-ingeniero con el 
ánimo de fortalecer el nivel académico de los aspirantes y 
motivarlos a continuar en la Institución, en los programas 
ofertados en el nivel de Técnica Profesional. 

Con el ánimo de trascender más allá de la oferta local, 
se han adelantado conversaciones y misiones académi-
cas con municipios de Cundinamarca, Santander y Meta 
con miras a regionalizar las actividades académicas. 

Atendiendo las políticas de inclusión, se favoreció el 
ingreso de estudiantes provenientes de diferentes co-
munidades indígenas colombianas (Emberas, Makunas, 
Yucunas, Mirañas, entre otros), a quienes se dio apoyo 
para facilitar su proceso de adaptación cultural y acadé-
mica (preuniversitario). La institución los becó el 100% en 
el pago de la matrícula y a través del banco de alientos 
se les subsidió el almuerzo o la cena, según la franja de 
estudios. 

Entre 2008 y 2013, la ETITC participó en los proyectos 
de articulación de la Educación Media con la Educación 
Superior y el proyecto de Alianza para la Educación Su-
perior liderados por la SED. En el marco del proyecto de 
articulación, se atendieron los colegios distritales CEDID 
San Pablo, Eduardo Santos y San Francisco de Asís. Este 
proyecto buscaba elevar el nivel académico de los estu-
diantes de media, con el fi n de facilitar su acceso a la Edu-
cación Superior. Durante el proyecto, además del refor-
zamiento académico, la Institución ofreció a los jóvenes 
espacios de bienestar como participación en actividades 
deportivas y artísticas. 

La SED dio un giro a este proyecto, con el fi n de am-
pliar los campos de conocimiento en cada Institución, 
por lo que se estableció el proyecto de Media Fortaleci-
da, al cual la ETITC fue nuevamente invitada a participar, 
fi rmándose el convenio y atendiéndose en la actualidad 
16 colegios distritales 

 El programa de Alianza para la Educación Superior, 
buscaba llevar la ES a las localidades bogotanas. Es así 
como la ETITC tuvo la oportunidad de llevar sus progra-
mas a la localidad de Bosa (CEDID San Pablo) y a localidad 
de los Mártires (CED Ricaurte). EN 2012, la SED decidió no 
dar continuidad al proyecto, por lo que la ETITC trasladó 
la población estudiantil de estos centros a la sede central. 
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 En 2013, se fi rmó el convenio con la Fundación El 
Alma no tiene color, que busca brindar oportunidades de 
acceso a la ES a niñas afrodescendientes de escasos recur-
sos, aunque el convenio está vigente, la Fundación no lo 
ha hecho efectivo.

En 2013, la Institución fi rmó el convenio con la Fun-
dación para el Desarrollo de Haití FOGHDA, con el fi n de 
apoyar a través de formación técnica la reconstrucción de 
su país. El convenio estipula la aceptación de hasta 5 be-
carios que deseen adelantar sus estudios en la ETITC en el 
nivel técnico profesional. En la actualidad se cuenta con 
un estudiante activo en el programa de Mecatrónica.

Sistema de relación institución 
- sector productivo 

La fi rma de consultoría gerencial para el Desarrollo 
B.O.T., publicó el Ranking BOT de Instituciones de Educa-
ción Superior 2011; el mismo reportó en el ítem de em-
pleabilidad, que la ETITC estaba en el 7º lugar con 95.88 
puntos a partir de un índice de empleabilidad de 88.40%, 
lo que evidencia el reconocimiento que tiene la Institu-
ción dentro del sector productivo. En lo referente al ítem 
de extensión productiva, la ETITC no apareció entre las 
primeras 50 IES, lo que la ha llevado a plantear el estable-
cimiento de estrategias con el fi n de fortalecer y conocer 
más de cerca las necesidades y expectativas del sector 
productivo y ser partícipe en su proceso de transforma-
ción. En este sentido, se han llevado a cabo acciones 
como conversatorios, visitas a empresas, intermediación 

laboral, pasantías, capacitación especializada y fi rma de 
convenios marco de cooperación con empresas naciona-
les e internacionales.

Implementación de un sistema 
de gestión del egresado 

La Institución avanzó en el proceso de localización y 
contacto de sus egresados, a quienes viene aplicando 
una encuesta, previamente estandarizada, cuyos resulta-
dos son tabulados y alimentan la base de egresados. 

Para garantizar la captura de la información, el diligen-
ciamiento de la encuesta es requisito para adelantar el 
proceso de graduación. 

Con el fi n de estrechar y fortalecer las relaciones con 
los egresados, se mantiene el contacto, en doble vía, vía 
correo electrónico, con información pertinente como 
ofertas laborales, convocatorias de becas, portafolio de 
servicios de extensión, entre otras, y se han adelantado 
encuentros, en los que se ha planteado la creación de la 
Asociación de Egresados. 

Con el Decreto 903 del 8 de mayo de 2013, que modi-
fi ca las plantas de personal, se creó un cargo profesional 
con el fi n de atender lo inherente al proceso de egresados 
de la entidad, reconociendo así la importancia de este as-
pecto. Sin embargo, es necesario conformar un equipo 
interdisciplinar para atender las necesidades propias del 
sistema de gestión de egresados y fortalecerlo al interior 
de la Institución.

Tabla 15. Resultados para la dimensión Proyección e Interacción local, regional, nacional e internacional. Fuente: Planeación
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Reorganización de la Gestión Administrativa 40% Por su impacto y pertinen-
cia deben continuar en el 
Plan Estratégico de Desa-
rrollo “Educación Inclusiva 
de Calidad para la Movili-

dad” 2014-2021

Modernización y Difusión de Normas y procedimientos 
administrativos 20% 

Gestión de Recursos Financieros Externos 20% 

Creación y puesta en funcionamiento del Centro de 
Publicaciones 5% Se recomienda no conti-

nuar

Reorganización de la gestión administrativa 
El cambio de carácter de la Institución conllevó a la 

modifi cación de la estructura y las plantas de personal, a 
la reestructuración del Manual de funciones, del estatuto 
general, de los procesos y procedimientos y de las áreas 
de trabajo, necesarios para soportar de forma efi ciente y 
efi caz las actividades sustantivas de la Institución, docen-
cia, investigación y extensión. 

A partir de la modifi cación de estructura y plantas 
de personal, la Institución le ha apostado a mejorar la 
calidad, agilidad y confi abilidad de sus procesos, imple-

mentando nuevas tecnologías, entre ellas el Sistema In-
tegrado de Información Financiera (SIIF), estrategia de in-
clusión fi nanciera diseñada por el Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público, el Sistema de Rendición Electrónica de 
la Cuenta e Informes de la Contraloría General de la Repú-
blica (SIRECI), el Sistema Electrónico para la Contratación 
Pública de la Presidencia de la República (SECOP).

En cuanto al clima organizacional, en 2009 se adelantó 
un estudio con la fi rma consultora Asicon, y se siguieron 
sus recomendaciones para favorecer un clima adecuado 
de trabajo.
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Todos estos ajustes buscaron dar un nuevo rumbo en 
lo administrativo, generando una nueva cultura y clima 
organizacional con pensamiento estratégico, trabajo en 
equipo, innovación y liderazgo.

Modernización y difusión de normas 
y procedimientos administrativos

Con el fi n de regular la base legal, que contiene las 
normas, decretos, decretos de ley, leyes, directivas presi-
denciales, decretos reglamentarios, acuerdos, resolucio-
nes, reglamentos, estatutos, manuales y circulares, tanto 
internos como externos, que reglamentan las funciones 
inherentes a la entidad, se inició el proceso de elabora-
ción del normograma institucional con el fi n de facilitar la 
trazabilidad de la historia normativa de la entidad.

Actualmente, se está adelantando la revisión y actuali-
zación de las diferentes normas que rigen la entidad.

Gestión de recursos � nancieros externos 
Se participó en convocatorias con la Secretaria de Edu-

cación de Bogotá, en el programa de fortalecimiento de 
la educación media con la Educación Superior, consolida-
do con la fi rma de dos convenios y con el Ministerio de 
Educación Nacional, en el proyecto de regionalización de 
la Educación Técnica, en el cual se constituyó la Alianza 
con la Secretaria de Villavicencio y la Escuela Colombiana 
de Carreras Industriales ECCI los cuales generaron recur-

sos propios a la Institución. 

La ETITC accedió a los recursos CREE, establecidos por 
el Decreto 1835 del 28 de agosto de 2013, con los cuales 
se formuló el proyecto denominado “Desarrollo de me-
todologías y generación de conocimiento TyT para la in-
dustria de energía, gas, petróleo y telecomunicaciones”, 
iniciándose su ejecución con la adquisición de un Data-
center móvil de tecnología unifi cada con los elementos 
que la conforman. 

A través de la gestión de la alta dirección, se ha logrado 
la consecución de recursos nación adicionales para aten-
der los requerimientos de funcionamiento de la Institu-
ción.

Creación y puesta en funcionamiento 
del centro de publicaciones

Teniendo en cuenta que la Escuela no cuenta aún con 
una producción académica signifi cativa que justifi que la 
creación de un centro de publicaciones, se considera que 
este proyecto debe implementarse en el mediano plazo.

ESCENARIOS INSTITUCIONALES

Los escenarios se construyeron partiendo de los dos 
direccionadores determinados a partir de la agrupación 
de las variables estratégicas. La Tabla 16 presenta la de-
terminación de los direccionadores.

Tabla 16. Defi nición de direccionadores. Fuente: los autores

Variables estratégicas Direccionadores o 
vectores de futuro

Componente estratégico de la Entidad y Planeación Estratégica

PLANEACIÓN Y GESTIÓN
Sistema de Información y Comunicación
Áreas de interés para desarrollos futuros

Estructura Organizacional
Legislación
Política de competencias y destrezas laborales

FORTALECIMIENTO 
MISIONAL

Proyecto Educativo Institucional
Gestión Académica

Gestión de Investigación: producción en investigación básica y aplicada

La Figura 5 presenta los escenarios planteados, utili-
zando el método de Peter Schwartz. Se presentan en la 
misma cuatro escenarios planteados desde los resultados 
de la matriz FODA, con cinco (5) trayectos que la institu-
ción puede tomar para lograr la meta, la cual se indica en 
el gráfi co con una estrella. 

El Trayecto No. 1. (Línea diagonal), es el que sería el 
más directo y deseable al pasarse del escenario 1 al 4; 
sin embargo, también es el que exige mayor esfuerzo de 
cambio tanto en el fortalecimiento misional como en la 
planeación de gestión, que no es imposible pero implica 
que en todos los estamentos de la Institución se tenga 

claridad en los procesos para dar este salto. Este no es el 
caso actual de la ETITC, como lo demuestra la matriz, por 
lo que intenta seguir este camino podría retrasar el de-
sarrollo del Plan y los resultados podrían ser adversos al 
futuro deseado planteado. 

Trayecto No. 2. Paso del escenario 1 al escenario 2, este 
camino implicaría el fortalecimiento de la planeación y 
gestión sin dar relevancia a los aspectos misionales. En 
este escenario se desarticula la Institución al desconocer-
se la relación entre ellos y la importancia fundamental de 
ambos aspectos para lograr los objetivos del Plan. 

Trayecto No. 3. Este camino pasa del escenario 1 al 
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escenario 3, e implica que la Institución reconoce la im-
portancia que tienen la planeación y la gestión para ir 
avanzando en el fortalecimiento misional; teniendo en 
cuenta que en la matriz sobresalen los problemas de pla-
neación y gestión institucional pero que estos deben ir 
enfocados a lograr el fortalecimiento misional y el tiempo 
estimado para la ejecución del plan, se recomienda iniciar 
el proceso para llegar al escenario 4 con este trayecto. Es 
de resaltar que este trayecto brindaría las bases para que 
la Institución se prepare para pasar del escenario 3 al 4 
(escenario ideal), que garanticen el logro de la meta pro-
puesta a largo plazo. Lo anterior se hace visible en cada 
uno de los ejes estratégicos en sus programas y acciones 
planteados.

Trayecto No. 4.  Este camino pasa del escenario 1 al 2 y 
desde allí sigue al 4. Este trayecto hace énfasis en la pla-
neación desde el inicio desarrollándose en segunda ins-
tancia el eje de fortalecimiento misional; de esta manera 
se desconocería la importancia de esta última, lo cual po-
dría llevar a la Institución a establecer y desarrollar progra-
mas y planes de espaldas a su misión, con los resultados 
contraproducentes que esto puede traer, por lo que no 
sería recomendable seguir este trayecto.

Trayecto No. 5. Se pasa en este trayecto del escenario 
1 al 3 para fi nalmente llegar al 4. En este caso se favorece 
lo misional en primera instancia sobre la planeación y la 
gestión, para en una segunda etapa fortalecer la segunda. 
Este trayecto no sería recomendable puesto que la pla-
neación garantiza el logro de los objetivos propuestos en 
lo misional ahorrando y contando con los recursos físicos, 
humanos y económicos existentes. 

 Escenario 1. “Al que no sabe para dónde va, cualquier 
bus le sirve”

Es el año 2021, la ETITC se mantiene sin mayor mo-
dernización en su gestión académica y administrati-
va, rezagándose y perdiendo competitividad frente 
a su competencia, sin lograr la acreditación de pro-
gramas ni la institucional. Se evidencia una profunda 
crisis de recursos dado el escaso y poco pertinente 
portafolio de servicios y sus programas manifi estan 
decrecimiento y/o estancamiento en el ingreso de 
estudiantes. 

Figura 5. Escenarios usando ejes Peter Schwartz. Fuente: Equipo técnico

A continuación, cada escenario se explica brevemente.

Escenario 3. “Halando a pesar de todo”

Es el año 2021, la ETITC es reconocida en el ámbi-
to nacional por la calidad y pertinencia de sus pro-
gramas, cuya oferta ha aumentado, y por sus aportes 
en investigación e innovación al sector productivo y 
a la sociedad. Sin embargo, no ha logrado alcanzar 
la acreditación institucional y el componente admi-
nistrativo y fi nanciero no ha respondido de marera 
ágil y efi ciente,  lo que difi culta y retrasa los procesos 
institucionales.

Escenario 4. “Encontrando nuestra mina de oro”

Es el año 2021, la ETITC gracias a la acreditación 
institucional de alta calidad, y la de sus programas, 
cuenta con un decidido respaldo político y es reco-
nocida en el ámbito nacional por su elevada pro-
ducción académica, por sus aportes a la generación 
y difusión de conocimiento aplicado a los diferentes 
sectores de la economía, convirtiéndose en aliado es-
tratégico de estos y adelanta proyectos en el ámbito 
social. A nivel internacional ya tiene reconocimiento 
entre los países latinoamericanos, avanzando en los 
procesos de internacionalización interna y externa. 
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EJES 
ESTRATÉGICOS 
Pensamiento estratégico “Saber a dónde 
queremos llegar, saber exactamente dónde 
estamos, saber exactamente cómo llegamos y 
monitorear y corregir el rumbo”

Entre las funciones del Consejo Directivo está la de 
“de� nir las políticas académicas y administrativas y la 
planeación institucional”; en este contexto, los ejes es-
tratégicos defi nidos en este plan apuntan hacia el cam-
bio de carácter académico de la Institución, de Escuela 
Tecnológica a Universidad Tecnológica, tomando como 
base las directrices emanadas del mismo, recogiendo las 
aspiraciones institucionales y determinando sus desafíos 
para el periodo comprendido entre 2014 – 2021. 

Los ejes se han defi nido de acuerdo con las áreas de 
desarrollo institucional, las cuales corresponden a: 

Docencia, Investigación y Extensión y Proyección So-
cial, que son la base fundamental del quehacer institu-
cional.

Administración, encargada de planear, gestionar y 
optimizar los recursos institucionales de forma tal que la 
institución logre los objetivos planteados en cada uno de 
sus ámbitos de desarrollo.

Internacionalización y Calidad, dos ejes transversales a 
todos los procesos.

Cada eje cuenta con objetivos, programas, propósitos, 
productos, tiempo de ejecución y responsables, y son la 
guía para la formulación de los proyectos y las activida-
des que la Institución adelantará para el cumplimiento 
del Plan. 

El Plan de Desarrollo Institucional se ejecutará me-
diante planes de acción institucionales plurianuales, los 
cuales dispondrán de indicadores estratégicos que per-
mitirán la evaluación de sus logros/avances y su impac-
to en la administración y generación de conocimiento 
a partir de las funciones sustantivas de la Universidad y 
ejecutados por las distintas dependencias académicas y 
administrativas, mediante propuestas de inversión y de 
fi nanciamiento.
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EJE INVESTIGACIÓN 

El año 2013 sin duda marca un hito en la historia de 
la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central, toda vez 
que se llegó a una transformación profunda de su estruc-
tura administrativa con la cual se fortalece la academia en 
sus aspectos más relevantes.

Fruto de dicha transformación, se creó la Vicerrectoría 
de Investigación, Extensión y Transferencia para que asu-
miera el papel de liderazgo en el proceso: investigación, 
desarrollo e innovación, con el cual pretende posicionar-
se como una institución líder por su pertinencia y alta 
calidad.

Ya parece obvio decir que una institución de Educa-
ción Superior debe tener como característica fundamen-
tal su participación efi ciente en investigación, desarrollo e 
innovación, sin embargo, el país en su conjunto da mues-
tras de parecer no comprender la importancia que para 
su desarrollo tiene el área de ciencia y tecnología; de allí, 
que la ETITC decida, en consecuencia, hacer explícita su 
voluntad para encarar con decisión los retos de la gene-
ración, uso y difusión del conocimiento con el ánimo de 
convertirse en un protagonista académico y un difusor 

social que devienen con el empleo de la ciencia y  la tec-
nología en los planes y políticas de desarrollo social.

Para poder responder a los fi nes antes descritos la 
ETITC, en el próximo lustro debe acometer las siguientes 
tareas: generar el modelo de Innovación y Desarrollo que 
sirva de guía y ruta para toda la comunidad educativa. 
Además, optimizar su curva de valor basándose en el 
reconocimiento y fortalecimiento de sus ventajas com-
parativas frente a las IES pares; En línea con lo anterior, 
establecer con claridad su estrategia de relación con el 
sector real de tal manera que, fruto de su investigación, 
desarrollo e innovación, sea reconocida y requerida en 
dinámicas propias de la relación Universidad – Empresa 
– Estado (Triple hélice) (Ver Figura 6).

El desafío luce ingente y ambicioso, pero no se expresa 
por fuerza de ingenuidad; si hoy puede verse el futuro 
con optimismo, se debe a que la ETITC es una institución 
con historia de gloria, que cuenta con una comunidad 
educadora de alto desempeño profesional y conocedo-
ra de los procesos de la academia y de las exigencias de 
la empresa, y un cuerpo estudiantil aplicado, deseoso de 
progresar y dispuesto a asumir los retos que implica si-
tuarse en las cotas más altas de exigencia y calidad.

Figura 6. Estructura organizativa de la Vicerrectoría de Investigación, Innovación y Transferencia. 

Fuente: Vicerrectoría de IIT
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HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN 
Y SEGUIMIENTO

SEGUIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO
El seguimiento se llevará a cabo a través de Planes de 

acción Plurianuales, Planes Operativos Anuales y las eje-
cuciones anuales de presupuesto. También se propone 
llevar a cabo reuniones periódicas de seguimiento.

Los responsables en el proceso de seguimiento serán 
los responsables de los ejes estratégicos así como las Vi-
cerrectorías y la Ofi cina Asesora de Planeación.

Para esto, la Ofi cina Asesora de Planeación ha elabora-
do una herramienta llamada “Evaluación Plan Estratégico 
2014-2021”, que busca sea la base para el sistema que se 
espera diseñar con miras al seguimiento del PED.

PLANES DE ACCIÓN PLURIANUALES 
Los responsables de cada uno de los ejes estratégicos 

elaborarán en los tres primeros meses de vigencia del 
plan, un Plan de acción Plurianual 2014 – 2017 donde se 
expresarán los compromisos adquiridos en las acciones 
que se encuentran bajo su responsabilidad. 

En la vigencia 2017 se realizará, en los meses de no-
viembre y diciembre, un nuevo Plan de Acción Plurianual 
2018 – 2021, donde se incorporarán las modifi caciones 
hechas al Plan de Desarrollo y se analizarán los resultados 
en comparación con la ejecución presupuestal, para sus 
respectivos ajustes.

La Ofi cina Asesora de Planeación ha elaborado un for-
mato de Plan de Acción, donde se registrarán las metas, 
indicadores y presupuesto estimado. El seguimiento de 
estos Planes de Acción se efectuará a través de los Planes 
Operativos Anuales.

PLAN DE OPERATIVO ANUAL
En los dos primeros meses de cada año, los respon-

sables de las actividades proyectarán las actuaciones a 
realizar en la vigencia respectiva, teniendo en cuenta los 
resultados del año anterior. Para el efecto, se utilizará un 
formato de Plan Operativo Anual donde se incluirá toda la 
información necesaria dirigida a evaluar el grado de avan-
ce de la acción, incluyendo las evidencias de los logros 
obtenidos. Además, la Ofi cina Asesora de Planeación creó 
una herramienta de seguimiento y evaluación semestral 
del POA.
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ANEXO


