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PRESENTACION 
 

El compromiso que se tenia con el Ministerio de Educación Nacional  frente al Plan de 

Mejoramiento 2008-2012, trae consigo la necesidad de repensar la senda del desarrollo 

institucional para  los próximos cinco (5) años, es decir,   para el periodo 2012-2016.  Lo 

anterior,  teniendo en cuenta que es un deber de la Rectoría,  perfilar una nueva visión,  

que de forma definitiva a una institución redefinida por ciclos.  

Esta nueva propuesta de Plan de Desarrollo Institucional 2012-2016, se propone a un año 

de terminarse el actual periodo de gobierno (2009-2013),  pero es necesario su 

formulación,  debido a que la ruta demarcada por el Ministerio de Educación Nacional, 

perdió su dinámica desde el año 2010, cuando muchas de las actividades que se debían 

desarrollar con el apoyo financiero y técnico del Ministerio, no se finiquitaron.  Sin 

embargo,  hay que destacar su contribución en los logros alcanzados, en el se 

establecieron  las metas de la redefinición, la necesidad de implementar un modelo de 

formación por competencias, la búsqueda de una mayor eficiencia en la utilización de los 

recursos, una mayor pertinencia social y laboral de nuestros programas académicos, entre 

otros. 

En la elaboración del Plan de Desarrollo Institucional PDI-2012-2016, se tomaron como 

referentes varios documentos de política de gobierno, entre ellos el Plan de Desarrollo del 

Gobierno del Presidente Juan Manuel Santos Calderón que traza la política nacional en 

materia de educación superior;  2019 Visión Colombia II Centenario, en el  que se 

establece una visión global de País, al 2019. Hay que señalar, que la elaboración del plan 

se hizo con la participación del colectivo ITA, teniendo en cuenta la base de información 

interna que sirve de referente al mismo.  

El conocimiento e interiorización del plan de desarrollo institucional 2012-2016,  por parte 

de los servidores públicos es fundamental para la formulación del planes de acción anual, 

que conduzcan cada año a cumplir con el porcentaje de la meta establecida en cada 

programa y proyecto identificado, además de ser el documento base para la realización de 

la rendición de cuentas a la sociedad. 
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Como mecanismo de control al Plan de Desarrollo Institucional,  se integrara el Comité de 

Planeación, como instancia que se encargue del seguimiento del plan y de asegurar la 

formulación de los planes de mejora, por cada proceso.  

Se invita a  la comunidad institucional y en especial a todos los funcionarios  que tienen 

directamente la responsabilidad del cumplimiento de metas de desarrollo,  que 

trabajemos de forma integrada y   mancomunada para que los resultados superen las 

expectativas trazadas 

 
HECTOR MARTINEZ LUNA 
Rector  
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INTRODUCCION 
 

La Institución Universitaria ITA Buga formulo, durante el 2012, el Plan de Desarrollo 

Institucional PDI 2012-2016, que se constituye en la hoja de ruta del quehacer 

institucional para los próximos cinco (5)  años.  

La formulación del PDI 2012-2016, se desarrollo en tres fases 1) El direccionamiento 

estratégico, 2) el diagnostico estratégico y 3) Ejes de Desarrollo.  

El direccionamiento estratégico es el insumo fundamental para el despliegue de la 

planeación estratégica y operativa en nuestra organización, pues fija los lineamientos 

generales que orientara el quehacer institucional, en esta fase se determino  la naturaleza 

jurídica y la filosofía institucional. 

El diagnostico estratégico, permite identificar los puntos fuertes y débiles de la institución, 

para  configurar la forma y condiciones en las que el instituto puede competir.  Es así que 

se desarrollo el análisis de factores interno y externos. El primero se realizo a partir de 

referentes  de orden internacional, nacional y regional, relacionados con el quehacer 

institucional y que presentan desafíos y tendencias para la misma.  En este orden de ideas 

se tuvo en cuenta especialmente, las visiones de país, 2019 y 2032, el  Plan Nacional de 

Desarrollo 2011-2014, algunos Planes Sectoriales y el  Plan Desarrollo  Municipal de 

Guadalajara de Buga 2012-2015.  

El análisis interno, compilo los resultados de la autoevaluación institucional realizada 

durante el 2011,  el balance general del Plan de Mejoramiento 2007-2012, concertado con 

el Ministerio de Educación Nacional, elaborado a partir de los informes rendidos hasta el 

año 2010 por la Vicerrectoría Académica  y otros diagnósticos en las dimensiones de 

talento humano y de tecnologías de la información y comunicación TIC.  Estos diagnósticos 

fueron elaborados consultando la comunidad educativa.  

El anterior ejercicio permitió identificar y profundizar en las Fortalezas, Debilidades, 

Oportunidades y Amenazas priorizadas, como también,  el análisis combinado de estas 
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expresado en una matriz de integración de factores  orientada al establecimiento de los 

ejes fundamentales para el desarrollo,  que representan las políticas prioritarias y 

objetivos en las que la institución enfatizara sus acciones.  

El Plan de Desarrollo Institucional ςPDI 2012-2016, establece los lineamientos estratégicos 

para la proyección institucional hasta el 2016, con visión propuesta también al 2016.  Esta 

fase fija las políticas generales o estrategias, los objetivos específicos por eje de 

desarrollo,  los programas que se desagregan en proyectos y los indicadores de resultado 

y de producto, que permitirán el seguimiento y evaluación del plan, finalmente se 

propone el Plan Financiero para su ejecución, dando cumplimiento a la Ley 152 de 1994 o 

Ley Orgánica del Plan de Desarrollo.  

Con este fundamento, se inicia el alineamiento de la organización de manera que la 

Rectoría, la Vicerrectora Académica, las Direcciones de Unidad, la Secretaria General, la 

Coordinación Financiera, apropien el Plan a través de la formulación de los proyectos.  
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1. FUNDAMENTOS  
 

El Plan de Desarrollo Institucional -PDI 2012-2016 contienen los elementos fundamentales 

que orientan el desarrollo de la institución en el próximo quinquenio, las perspectivas de 

fortalecer el quehacer institucional, en la búsqueda de altos niveles de calidad de los 

procesos académicos y administrativos de la entidad.  

El PDI de la Institución Universitaria ITA Buga se visualiza desde el marco de premisas y 

políticas generales que direccionan y orientan los procesos de desarrollo  y 

fortalecimiento de la institución. 

El PDI parte de las siguientes premisas básicas:  

- Los recursos públicos empleados por la Institución Universitaria ITA Buga para 

la formación en educacion superior, en el marco del servicio educativo, son 

una inversión fundamental para el desarrollo.  

- Las tendencias de desarrollo mundial, son complejas y están entrelazadas e 

intervienen de distintos modos en contextos diversos, las tendencias 

demográficas, los retos el mercado de trabajo, los cambios tecnológicos, la 

mundialización inclusiva, cuestiones relativas al desarrollo sostenible,  las 

reformas educativas, las preocupaciones relativas de la paz y la seguridad, es 

el escenario que se debe abordar desde la educación superior[1], suponen 

desafíos que exige al instituto respuestas desde sus procesos de gestión 

administrativa  y de gobierno, los procesos  académicos como curriculares. 

- El ITA tiene el reto de la calidad, la pertinencia, la inclusión y la competitividad, 

cuyo eje pasa por el fortalecimiento del quehacer académico, de sus funciones 

básicas de investigación, extensión y docencia.  

- La comunidad educativa de la Institución Universitaria ITA Buga, en sus 

estamentos académicos y administrativos, esta integrada por personas de 

diversos valores humanísticos, reconocidas por su compromiso con la 

formación profesional y  la institución.  

- La administración, publica moderna se fundamenta en principios éticos de 

servicio, eficientes con calidad y transparencia, por lo tanto se garantiza la 

rendición social de cuentas en la perspectiva de una mayor confianza 

institucional. 
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2. DIAGNOSTICO SITUACIONAL 2012 

ELEMENTOS PARA UN DIAGNOSTICO 
 

1. Contexto Internacional  
 

El mundo ha venido sufriendo cambios considerables en las últimas décadas pasó de estar 
compuesto por comunidades con identidades culturales y organizaciones diferenciadas 
nacionalmente a otro, donde las instituciones tienen carácter transnacional y las 
comunidades son multiculturales. Estos cambios han sido impulsados por los grandes 
avances tecnológicos, especialmente en el campo de la electrónica y las comunicaciones. 
Esta transformación tiene un impacto trascendental en la educación superior.  
 
Es  evidente  que  estos cambios que hoy en día se observan en la educación superior, no 
pueden sustraerse de dos fenómenos que más inciden en su desempeño. La globalización 
y la emergencia de las sociedades del conocimiento.  
 
La globalización es un proceso pluridimensional, estimulado por el acelerado adelanto 

tecnológico de la informática y las comunicaciones. Sin embargo, la globalización 

económica y financiera es la que arrastra a todas las demás dimensiones y se caracteriza 

por ser asimétrica: la economía global no ha conducido a la formación de una verdadera 

sociedad global donde sus beneficios sean equitativamente distribuidos, sino a una 

creciente desigualdad entre las naciones y al interior de ellas.  

La educación y en especial la educación superior, es clave para generar las condiciones 

que permitan al país su inserción favorable en la sociedad planetaria, en este sentido la 

educación debe estar al servicio del paradigma compendio proclamado por las Naciones 

Unidas para orientar el rumbo de la sociedad en el siglo XXI: el desarrollo humano 

sostenible. [5]. 

La comprensión del rol que debe jugar la educación superior en el mundo 

contemporáneo, se debe tener n cuenta siete procesos fundamentales que caracterizan la 

Globalización. [6] 

1.1. La revolución tecnológica sin precedentes e inclusa en los ámbitos de los medios 

de información y   comunicación, donde domina el  flujo de conocimientos, que hace 

que una de las condiciones de la supervivencia y el bienestar de las personas sea el 

aprendizaje continuo, durante todo el periodo de la vida. 



 

  
IT

A
 D

E
 B

U
G

A
- 

P
L

A
N

 D
E

 D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

  
P

D
I-

2
0
1
2
-2

0
1
6
 

1
2 
 

En el orden económico, en el que ha tenido lugar la globalización de los procesos 

productivos, como la concentración del capital financiero, unido al desarrollo de 

nuevas tecnologías, estos procesos, han dado lugar a la transnacionalización 

empresarial, que junto con la integración internacional de la fuerza de trabajo va 

unida al establecimiento de redes de producción y fusiones empresariales 

transfronterizas. Se esta en presencia de una economía basada en el conocimiento, 

la transformación y la innovación.   

1.2. Problemas que deben ser abordados desde la misma globalización, es el caso de las 

drogas, el SIDA, el cambio climático, lo relativo a la Paz y la seguridad, la reducción de 

la capa de ozono, las crisis financieras y bancarias , empresariales internacionales, la 

migración, el desplazamiento, etc.  

1.3. El mismo sentido los problemas y los retos y las posibles soluciones no se plantean 

teniendo en cuenta la experiencias particulares, sino que se estudian situaciones 

regionales e internacionales con el fin de aplicar formulas y desarrollar procesos 

exitosos del contexto al propio.  

1.4. La desnacionalización de las políticas, y con ello el cambio de estilo político de 

resolver los problemas.  Es así que las instancias estatales están en intima relación con 

las empresas privadas, los centros de conocimiento y las organizaciones 

internacionales.   

Uno de los fenómenos dentro de este contexto de interdependencia que adquirirá un 

significado estratégico a nivel local y global hace referencia al problema del medio 

ambiente, para el cual debe pensarse en soluciones, científicas, tecnológicas, políticas y 

culturales a la contaminación del aire, las aguas y los suelos, la reducción de la 

biodiversidad y el calentamiento del planeta.   

Se forma en la conciencia del individuo lo que podría llamarse conciencia universal, así 

como los mercados y la producción se globaliza, también la participación ciudadana juega 

el rol de fronteras nacionales.  

Uno de los asuntos que se hace referencia en la globalización es al factor tiempo en 

relación con las decisiones de la administración y las organizaciones e instituciones 

gubernamentales. Por ejemplo, una inversión o reforma en la dirección de una institución 

de educación superior, debe pasar por todo el complejo camino de aprobaciones, 

verificaciones, consultas, vistos buenos, controles entre otros, que suponen una 

organización racional de toma de decisiones que se caracterice tanto por su autonomía, 

como por la capacidad de actuar y funcionar en redes de trabajo y cooperación, que 

respetando la legalidad y la transparencia administrativa tome las decisiones pertinentes 
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en un tiempo acorde con las necesidades de la comunidad y la organización de que se 

trate. 

En lo cultural el mundo intercomunicado ha conducido a la constitución de culturas 

hibridas, con la consecuente resignificación de valores, costumbres, símbolos y practicas 

que a su vez se han consolidado en nuevas formas de identidad. Por otra parte se ve como 

una necesidad fundamental la preservación de las identidades culturales y de la diversidad 

lingüística, esto da valor a lo mencionado en párrafos anteriores, el éxito de una 

comunidad local en el entorno global depende de su fuerte identidad cultural.  

Finalmente, a nivel internacional las Naciones Unidad han desarrollado ingentes esfuerzos 
para concretar la agenda de desarrollo centrada en los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio, cuya vigencia es a nivel mundial y el cual ha servido de marco de las políticas 
sociales  en todos los países del mundo.  Estos objetivos son:  1. Erradicar la pobreza 
extrema y el hambre, 2) Lograr la enseñanza primaria universal, 3) Promover la igualdad 
entre los géneros, 4) Reducir la mortalidad infantil, 5) Mejorar la salud materna, 6) 
Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades, 7) Garantizar la sostenibilidad 
del medio ambiente y 8) Fomentar una asociación mundial para el desarrollo.   

 

2. Contexto Nacional y Regional  
Colombia desde la década de los 90 ha presentado un escenario de cambio acelerado  y 

complejo, la promulgación de un nuevo marco jurídico, el avance de la transición 

demográfica a raíz de la disminución de la tasa de natalidad y mortalidad acompañado de 

una tasa de crecimiento poblacional  similar,  un fuerte proceso de urbanización, que ha 

incidido en el crecimiento de la principales ciudades del país, así como las cercanas a ellas 

determinado por factores de trabajo, desplazamiento forzoso, entre otros;  igualmente el 

aumento de la población económicamente activa y juvenil,  han  traído consigo demandas 

de servicios educativos y  empleo.  

- Situación del Sector Educativo  

Uno de los indicadores más representativos de la situación del sector educativo, es la tasa 

de analfabetismo, la cual ha presentado importantes avances, en Colombia.    El 

analfabetismo de la población mayor a 15 años disminuyo de una tasa de  27,1%  en 1964, 

a 8,6% en el 2005, lo cual significa un descenso de 18,5 puntos porcentuales en 40 años, 

de lo anterior se concluye que  el 91,4% de la población mayor a 15 años saben leer y 

escribir; este promedio para las cabeceras municipales es de 94,3% y  para la zona rural 

alcanza el 85.4%. Estos resultados, muestran que todavía hay un número importante de 

personas que no han accedido al sistema educativo y por tanto carecen de las 
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herramientas básicas para la comunicación, para quienes resulta muy difícil incorporarse 

al sistema productivo. 

Por otra parte,  la tasa de asistencia escolar  en establecimientos formales a partir de los 

cinco años,  según datos Censo 2005 muestra la siguiente variación: Mientras que en el 

1973 para el rango de edad de 5 a 6 años, la tasa de asistencia fue  de 11,1%, en  el 2005 

fue de 78,3%.  Para el rango de edad de 7 a 11 años paso de 58,5% en 1973 a 92,4% en el 

2005; para el rango de edad de 5 a 17 años, paso de 50,8% en 1973 a 83,8% en 2005 y, 

para la población entre los 18 y 24 años, fue de 19,1% mientras en el 2005 es de 27,7% [7].  

Estos resultados, muestran que la asistencia escolar  es mayor en la población más joven 

[7].   Según estudios realizados, las razones económicas es una  de las causas de la 

inasistencia escolar y dentro de esta la necesidad de trabajar y la falta de dinero. 

Otro indicador relevante,  para medir la calidad en la educación tiene que ver con los 

resultados del examen de Estado de Educación media  SABER 11, que aplican para el 

ingreso a la educación superior.  Es este aspecto se han  presentado avances, según las 

diferentes categorías de desempeño realizadas entre 2002 y 2009. El porcentaje de 

establecimientos en los niveles altos, superior y muy superior paso de 18% a 27% al 

mismo tiempo se redujo el porcentaje de establecimientos educativos  en los niveles muy 

inferior, inferior y bajo pasando de 55% a 46%, este porcentaje sigue siendo elevado. Los 

Departamentos con mayor porcentaje de colegios en esta categoría son: Amazonas, 

Choco, Cauca, Caquetá,  Vichada y los que conforman la región Caribe.  

En el Valle del Cauca, en el caso de los colegios públicos, El porcentaje de colegios 

ubicados en las categorías inferior y baja se sitúo en el 86%, 60% y 57%, en los años 2002, 

2007 y 2010; en la categoría de desempeño medio fue de 13%  para el 2002 y 34% para el 

2007 y 2010 y,  los situados en rendimiento alto y superior, representan el 1%, 6% y 10% 

en los años 2002, 2007 y 2010%, respectivamente[8]. Si bien los resultados han mostrado 

mejoras, la mayoría de colegios se sitúan en las categorías inferior y baja.  Las  bajas  

condiciones académicas de ingreso de los estudiantes que acceden a la educación superior, 

se constituyen  en una amenaza,  sobre todo para aquellas instituciones, que como el ITA 

no realizan procesos de selección en el ingreso.  

Hay que indicar,  que aunque el promedio del país en las áreas del núcleo común, se ha 

mantenido estable, alrededor del 44,5%, en lenguaje hubo una disminución de 1,6% en su 

promedio, siendo el área critica para acceder al conocimiento de otras áreas.  

Por ultimo es necesario tener en cuenta los importantes cambios que se han venido 

presentando en la composición de la población según edad,  lo cual se debe tener en 

cuenta en el momento de fijar metas de cobertura, ello disminuye de manera directa la 
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demanda.   La pirámide poblacional según edad ha venido cambiando a  nivel nacional, 

aumentando la participación de la población adulta, lo cual disminuye la presión de la 

demanda por educación.  

En la grafica siguiente se puede observar que:  

 

La población de 5 años cae durante todo el periodo, pero la caída es mayor a partir del 

2002, igualmente sucede con la población de 5 a 10 años; la población de 11 a 14 años 

disminuye durante todo el periodo, siendo mayor su calidad a partir del 2006; por ultimo 

la población de 15 a 16 años, cae durante todo el periodo, siendo mayor la caída entre el 

2002 y 2006.  

         

                  

Grafica 1. Composición de la Población Nacional según Edad. Periodo 2002-2010. 

 

En educación Superior  
 

Con la expedición de la Ley 749 de 2002, de los Decretos 2216, 2566 y 3678 y de la 

Resolución 3426 de 2003, el Gobierno Nacional ha dado un marco normativo para la 

educación técnica profesional  y tecnológica.  En los últimos años, estos niveles de la 

educación superior se han fortalecido notablemente como se puede ver en los datos a 

continuación: 

 

¶ Al primer trimestre de 2012 existen 795 programas técnicos profesionales y 1.559 
tecnológicos con registro calificado. 

¶ Más del 70% de estos programas se clasifican en las áreas del conocimiento de 
ά9ŎƻƴƻƳƝŀΣ !ŘƳƛƴƛǎǘǊŀŎƛƽƴΣ /ƻƴǘŀŘǳǊƝŀ ȅ !ŦƛƴŜǎέ Ŝ άLƴƎŜƴƛŜǊƝŀΣ !ǊǉǳƛǘŜŎǘǳǊŀΣ 
¦ǊōŀƴƛǎƳƻ ȅ !ŦƛƴŜǎέΦ 
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¶ Un poco más de la mitad de los 615 programas técnicos profesionales y 1.302 
tecnológicos restantes, que se ofrecen mediante metodología presencial, se 
encuentran ubicados en Bogotá D.C., Antioquia y Valle del Cauca.  

¶ Ocho (8) departamentos no cuentan con oferta de programas técnicos 
profesionales presenciales (Amazonas, Arauca, Caquetá, Chocó, Guainía, Guaviare, 
Vaupés y Vichada) y seis (6) departamentos no cuentan con oferta de programas 
tecnológicos presenciales (Amazonas, Caquetá, Guainía, Guaviare, San Andrés y 
Providencia y Vaupés). 

¶ El Sistema de Información de Aseguramiento de la Calidad SACES, reporta la 
existencia de 319 programas técnicos profesionales y 349 tecnológicos diseñados 
por ciclos secuenciales y complementarios (propedéuticos), lo que equivale al 44% 
de los técnicos profesionales y 23% de los tecnológicos.  

Evolución reciente de la Educación Superior ς Indicadores de acceso y cobertura.  

La matricula en educación superior durante el periodo 2002-2009,  aumento   a una tasa 

del 6,7 % promedio anual, al pasar de un poco más de un millón de matriculas en el 2002 a 

un millón quinientos en el 2009. Por niveles de formación se observa que el mayor 

dinamismo se ha presentado en los programas técnicos  con un crecimiento de 19,1%  

seguido de los tecnológicos, que crecieron a una tasa del 12, 7% (ver cuadro No. 1).  La  

mayor participación en el total de matricula, año 2009,  la tiene los programas 

universitarios con un 64,3%, sin embargo frente a su participación en el  2002, han 

perdido 11 puntos porcentuales, en ese año aportaba en 75,4%.  En el periodo 2009-2011, 

la matricula en tecnológicas ha logrado crecer a un 17, 2% mientras que la matricula en las  

técnicas ha crecido a un ritmo menor,   en 5,3%  en este mismo periodo.  

Cuadro No. 1 Matricula en educación superior 2002-2011, según nivel de formación.  

 

Fuente: MEN, Subdirección de Desarrollo Sectorial. Estadísticas de Educación Superior, fecha de actualización 31/05/2012.  Para el 2011 

los datos son preliminares.  

TACC: Tasa anual de Crecimiento Compuesto,  calculo realizado para los periodos 2002-2009 y 2002-2011*, para facilitar el análisis 

regional, por disponibilidad de datos. 
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Esta recomposición de la estructura del pregrado, esta determinada principalmente por la 

mayor vinculación del SENA al sector, la matricula del SENA paso de 93.029 estudiantes en 

el 2004  a 255.422 en el 2009 y a 303.104 en el 2011, lo que representa un incremento 

promedio anual del 15,5% en el periodo 2004-2009 y del  21,0% en el periodo 2004-2011.    

El comportamiento del SENA se refleja también en una redistribución, en su favor, de la 

matricula en los niveles técnicos y tecnológicos, en el 2004 el SENA paso de tener el 35,3% 

de los matriculados en técnica y tecnológica, al 52,9%, en el 2009 y 56,6% en el 2011.  Ver 

grafico  siguiente:  

 

        

                          Grafica 1. Matricula Nacional  para las IES Técnicas y Tecnológicas  vs Matricula SENA  

 

En cuanto a la matricula total nacional, desagregada por las técnicas y tecnológicas, frente 

a la matricula del SENA en cuadro No. 2,  se observa que la matricula en las técnicas del 

SENA ha caído, lo cual se refleja en la matricula  total nacional en las técnicas y 

tecnológicas. 

 

 

 

0 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000 700.000
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Cuadro No. 2 Matricula en técnicas y tecnológicas nivel nacional y el SENA periodo 2004-2011  

 

Fuente: MEN, Subdirección de Desarrollo Sectorial. Estadísticas de Educación Superior, fecha de actualización 31/05/2012.  Para el 2011 

los datos son preliminares.  

Para el Valle del Cauca (ver cuadro No. 3),  en el periodo 2002-2009 el mayor dinamismo 

se encuentra en la matricula de maestría, que creció a una tasa promedia anual de 22,4%, 

pero que en cifras absolutas es un numero bajo, lo que explica la magnitud de la tasa de 

crecimiento, en segundo lugar están los doctorados con el 19,9%, mientras que el 

pregrado creció a una tasa anual de 4,8%.   

 

Cuadro No.3 Matricula en la educación superior en el Valle del Cauca,  según nivel de formación, periodo 2002-2009. 

 

Fuente: MEN, Subdirección de Desarrollo Sectorial. RESUMEN EJECUTIVO DPTO. VALLE DEL CAUCA. 02/01/2011. 

En la matricula total se destaca el aporte que hace el SENA, el cual paso de una matricula 

de 1.490 estudiantes  en el 2002  a 11.660  en el 2009, es decir que el SENA aporta el 

34,2%  del crecimiento de la matricula oficial y sus planes de crecimiento en matricula, son  

bastantes ambiciosos.  Un dato a tener en cuenta.  

En la ciudad de Guadalajara de Buga,  hace presencia Instituciones de Educación Superior 

que ofrecen actualmente programas técnicos y tecnológicos    tales como UNIVALLE, 

Universidad Antonio Nariño, UNIMINUTO y el SENA este ultimo ofrece programas en 
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procesamiento de alimentos, en recursos naturales, en gastronomía, salud ocupacional, 

construcción y montaje de instalaciones eléctricas.   

El dinamismo de la matricula oficial    se debe al incremento en el numero de estudiantes 

de la Universidad del Valle, la matricula de esta institución representa el 23,1% del total 

del Departamento del Valle en el 2009. [9]. 

En el siguiente cuadro se presenta los indicadores de población, matricula y tasa de 

cobertura para el Valle del Cauca, con  relación a los resultados a nivel nacional para los 

años 2009 y 2010.  

Cuadro No. 4.   Indicadores de Cobertura de Educación Superior ςValle del Cauca Vs. Nación 

 

Fuente: MEN, Subdirección de desarrollo sectorial. Resumen ejecutivo  Dpto. Valle del Cauca. 02/01/2011. 

Se entiende por cobertura bruta, la proporción de matriculados en programas de 

pregrado con relación al total de la población entre 17 y 21 años. 

Los datos muestran que persiste el  alto porcentaje de la población en edades entre 17 y 21 

años, que están por fuera del sistema de educación superior en el Valle del Cauca,  esto se 

refleja en las tasas de cobertura, que alcanzan el 28,90%  para el 2009 y de 31,80%  para el 

2010. Adicionalmente,  la tasa de cobertura en el Valle del Cauca esta por debajo de la 

alcanzada a nivel nacional.  

Se observa también que  la matricula de Instituciones de Educación Superior Privadas 

corresponde al 45,3% de la matricula total para el 2010.  

Por otra parte, en el cuadro No. 5, se presenta  los resultados en el indicador tasa de 

absorción  en 2002-2009 y 2010 con datos provisionales.  

Se define como  tasa de absorción la relación entre los estudiantes que ingresan a una IES 

por primera vez a primer curso, con respecto a toda la población que aspira a ser 

admitida, es decir, toda la población que presentó el examen del ICFES durante el período 

inmediatamente anterior.  
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Cuadro No. 5 Indicadores Tasa de Cobertura y Tasa de Absorción Valle vs Nación 2002-2010** 

        
 Fuente:    MEN, Subdirección, resumen ejecutivo, Dpto. Valle del Cauca,  Febrero  2011 y mayo 12 de 2012.  Los datos 2011, son 
provisionales 

 

Los datos muestran que la tasa de absorción nacional en educación superior ha 

aumentado, de cada 100 estudiantes que presentaron ICFES en el 2006, 62 estudiante 

hicieron el transito hacia la universidad y en 2010  fueron 68 estudiantes.    En el Valle del 

Cauca la  tasa de absorción es menor a la nacional,  por cada 100 estudiantes solo hicieron  

el transito 50 en el 2006 y 59 en el 2010.  El incremento presentado  a nivel nacional 

puede explicarse,  por dos motivos, un aumento del crédito ICETEX,  que paso de financiar 

el 12,40%  al  18,10% de los estudiantes  en el 2006 y 2010, respectivamente y la matricula 

de los Centros Regionales de la Educación Superior, CERES que son  el resultado de las 

alianzas entre Instituciones publicas, privadas y el sector productivo, en el 2010 existían 

164 CERES en el país, con 768 programas  y 28.000 estudiantes[10]., el Valle del Cauca  

participa con  14 CERES con cerca de  53 programas   y 2.995 estudiantes, al 2009 [11]. 

Otro Indicador que se debe tener en cuenta es la Tasa  de Deserción por cohorte, la cual 

mide el porcentaje de estudiantes que entran a primer semestre y que desertan en el 

transcurso de su proceso formativo, según el número de semestres del nivel 

correspondiente.  

Para garantizar el cumplimiento de condiciones básicas de calidad, cualquier programa de 

educación superior que se ofrezca en el país debe surtir un proceso de registro calificado, 

el cual se encuentra regulado por la Ley 1188 de 2008 y el Decreto Reglamentario 1295 de 

2010. El Decreto 1295 contempla la evaluación del bienestar universitario como una 

condición de carácter instƛǘǳŎƛƻƴŀƭΦ {ŜƎǵƴ ŜǎǘŜ 5ŜŎǊŜǘƻΣ άŜƭ ƳƻŘŜƭƻ ŘŜ ōƛŜƴŜǎǘŀǊ ŘŜōŜ 

identificar y hacer seguimiento alas variables asociadas a la deserción y a las estrategias 

orientadas a disminuirla, para lo cual debe utilizar la información del Sistema para la 

Prevención y Análisis de la Deserción en las Instituciones de Educación Superior ςSPADIES-  

la grafica siguiente presenta los resultados.  
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                                   Grafica 10. Tasa de deserción por cohorte 2009 Valle del Cauca, fuente MEN  

Las estadísticas del SPADIES muestran que en el Valle la tasa de deserción del nivel universitario 

por cohorte a 2009 fue del 50%. En la educación técnica, dicha tasa fue del 55%, mientras en la 

educación tecnológica fue del 57%, estos resultados están por encima de la media nacional que 

para el 2009, presento una tasa de 48,5% [12].    

Por otra parte, el Observatorio Laboral  -OLE del MEN ha hecho seguimiento a 1.361.348 

graduados de la educación superior en Colombia en el periodo 2001-2009 (114.520 titulaciones). 

Excluyendo a Bogotá que participa con el 40,5% del total de las titulaciones, Valle se encuentra en 

el segundo puesto dentro del listado de 32 departamentos que tienen reporte de graduados 2001-

2009.  

En el siguiente cuadro se presenta el número de graduados por nivel de formación  

 

 

                 

                                              Grafica 4.  No. de graduados en la educación superior, Valle del Cauca, 2010, fuente MEN. 
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Se observa que en el Valle del Cauca la educación universitaria concentra el 65,8% de los 

graduados, mientras que los demás niveles aportan el 34,2% restante; la participación de la 

tecnologías es alta al igual que de las especializaciones. Estos datos no incluyen los egresados del 

SENA.    

El mayor porcentaje  de graduados por área de conocimiento en el Valle del Cauca,  se concentra 

en: Economía, Administración y Contaduría con el 34,4%, seguido de Ingenierías, Arquitectura, 

Urbanismo  y Afines  con el 28,6%, Ciencias Sociales y Humanas con el 15,9% Ciencias de Salud con 

el 9,7%,  Ciencias de la Educación con 6,0%.  Las  Áreas como Agronomía y Veterinaria y Ciencias 

Básicas solo participan en el 0,8% y 1,6% respectivamente.   

De acuerdo al Ministerio de Educación Nacional, hay 22 programas académicos universitarios, 

algunos de ellos: Ingeniería agroindustrial,  Ingeniería Agronómica, Ingeniería Ambiental, 

Zootecnia, Medicina, Odontología, Terapias, Enfermería, Ingeniería Mecánica, Ingeniería y Diseño,   

que se encuentran directamente relacionados con las apuestas productivas de agroindustria, 

servicios e industria, priorizados por el Departamento  del Valle del Cauca, por lo tanto se 

catalogan como  estratégicos para el desarrollo de la región.  

3. Tendencias Nacionales y Regionales   
 

Visión Colombia: Plan 2019 y  Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 Sector Educación. 

Implicaciones para el Plan de Desarrollo del ITA de Buga.  

 

Visión Colombia II Centenario  

9ƴ Ŝƭ ŘƻŎǳƳŜƴǘƻ ά±ƛǎƛƽƴ /ƻƭƻƳōƛŀ  II CentenarioΥ tƭŀƴ нлмфέΣ Ŝƭ DƻōƛŜǊƴƻ  ǎŜ ŎƻƴǎǘƛǘǳȅŜ 
en una carta de navegación para país,  hasta el año 2019.  

Los asuntos críticos planteados en el documento son: Violencia e inseguridad, estructura 

tributaria, bajo nivel de ahorro, desequilibrio fiscal, bajo nivel educativo, infraestructura 

incipiente y bajo nivel de cumplimiento de contratos, derechos de propiedad y regulación. 

En el plan se hace   énfasis en los niveles educativos y de innovación necesarios para que 

el país retome la senda del crecimiento. La mayoría de los estudios existentes [13] 

concluyen que, por niveles educativos, el mayor cuello de botella en Colombia está en la 

educación superior. Por ello, en el  documento se determina como visión para el 2019 

aumentar la cobertura en un 40%, lo cual implica duplicar la proporción de estudiantes 

educación superior que se tiene en la actualidad. Se requiere también mejorar la calidad 

de educación a todo nivel a través de evaluaciones permanentes a estudiantes y 

profesores, y alinear la educación media y superior a las necesidades del sector 

productivo. 
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De acuerdo con esta propuesta, en el siglo XXI se debe consolidar un proyecto educativo 

donde la educación se acerca aún más a las exigencias del mundo actual globalizado.   

Igualmente, se hace énfasis en  avanzar hacia una oferta cada vez más integrada con el 

mundo, en cuanto a sectores y regiones, con un crecimiento basado en la innovación y el 

desarrollo tecnológico. Se establece como meta, para el 2019, que entre el sector público y 

el sector privado se esté invirtiendo un punto y medio del PIB en ciencia, tecnología e 

innovación.  

En cuanto a la educación y la investigación se especifica el siguiente  las metas asociadas,  

para superar el bajo nivel educativo y de innovación:  

Aumentar al 50% la cobertura bruta en educación superior, con mayor participación de la 

educación técnica y la tecnológica (60%). 

Mejorar la calidad de la educación en todos los niveles por medio de estrategias de 

choque (i.e. evaluaciones continuas). 

Alinear la educación media y la superior a las necesidades del sector productivo, con 

especial énfasis en la formación para el trabajo. 

Fortalecer el componente científico de todos los niveles educativos. 

En cuanto a la Ciencia y la Tecnología, el plan propone fundamentar el crecimiento en el 

desarrollo científico y tecnológico, estableciendo que: 

άtŀǊŀ aprovechar plenamente las ventajas comparativas de Colombia y para 
transformarlas en ventajas competitivas, la ciencia, la tecnología y la innovación serán 
claves. Pese al avance de los últimos años, existen aún impedimentos al desarrollo de 
estas actividades, incluyendo las fuentes de financiación pública, insuficiente apoyo y 
apropiación del sector privado y la escasa relación entre universidad y empresa. Por estas 
razones, hacia el 2019 la economía deberá estar fundamentada en la producción, difusión 
y uso del conocimiento para el pleno aprovechamiento de los recursos humanos y 
ƴŀǘǳǊŀƭŜǎ ŘŜƭ ǇŀƝǎΦέ  
 

Para el logro de estos propósitos, se deberá crear y fortalecer un nuevo marco 
institucional  el cual se  consolide un sistema nacional de información e indicadores en 
ciencia, tecnología e innovación. En  el  2019, Colombia deberá cumplir con el indicador 
internacional que señala 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 
significativos para esa fecha serán ubicar tres universidades colombianas entre las 500 
mejores del mundo y ςproducto de un gran esfuerzo ς elevar la inversión en ciencia y 
tecnología a 1,5% del PIB, con una participación privada de 50%. 
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Los retos que se presentan al ITA de acuerdo a la visión 2019 son:  

1. Fortalecimiento de los programas de pregrado y postgrado, aumentar el número 
de docentes dedicados a la investigación, iniciar   procesos de internacionalización 
y aumento de cobertura. 

2. En la  formulación de las propuestas de formación y en la conformación de grupos 
de investigación  debe considerarse las seis (6) áreas del conocimiento definidas 
por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en el marco de la Visión 2019, 
estas áreas son:  

 
- Investigación Fundamental. Se identifica como aquella que se lleva a cabo sin 

estar directamente  relacionada con una aplicación determinada y -si no 
exclusivamente, al menos principalmente- con el fin de hacer avanzar los 
conocimientos, generar conocimiento organizado, o simplemente, la investigación 
que permite progresar en las respuestas a las grandes preguntas que constituyen 
las principales preocupaciones humanas. 

- Materia y Energía. El objeto de estudio de esta área abarca desde la comprensión 
ŘŜ ƭŀ ƴŀǘǳǊŀƭŜȊŀ ŘŜ ƭŀǎ άŘƛŦŜǊŜƴǘŜǎ ǊŜŀƭƛȊŀŎƛƻƴŜǎέ ŘŜ ƭŀ ŜƴŜǊƎƝŀ ȅ ƭŀ ƳŀǘŜǊƛŀΣ 
pasando por la aproximación y el desarrollo de la tecnología requerida para 
manejar la gran diversidad de contextos en los que éstas se presentan, hasta llegar 
a la invención requerida para transformar el conocimiento científico y tecnológico 
en bienes y servicios que mejoren la calidad de vida de la población colombiana. 

- Procesos Biológicos, Agroalimentarios y Biodiversidad. El objeto de estudio de 
esta área es la vida, así como los procesos biológicos, físicos y químicos, desde sus 
diferentes niveles de organización biológica: moléculas, genes, organismos, 
poblaciones, comunidades y paisajes, así como también de sus interacciones. 
También incluye la valoración de las formas tradicionales de conocimiento. Abarca 
los estudios relacionados con la identificación y caracterización de la biodiversidad 
y la generación de nuevo conocimiento en relación con los procesos biológicos en 
todos sus niveles de organización.  

- Ser Humano y su Entorno. Esta área surge como respuesta al manejo de los 
problemas relacionados con la salud humana, la seguridad social y ambiental, la 
conservación del planeta y la necesidad de construir un desarrollo socio económico 
sostenible y humanitario, que asegure la base ambiental para el bienestar de las 
comunidades. 

- Educación, Cultura e Instituciones. Esta es el área de la comprensión integral de 
los sistemas humanos y sociales, la generación de innovaciones sociales y la 
contribución al desarrollo humano y social de las comunidades para permanecer 
como sociedad viable. Tiene como objeto construir conocimiento que permita 
comprender la complejidad de los problemas nacionales y brinde alternativas de 
solución. 

- Gestión del Conocimiento, Aplicaciones Sociales y Convergencia Tecnológica. 
Comprende tres temas fundamentales: a. La naturaleza del conocimiento y la 
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innovación y sus procesos asociados; b. Las relaciones de este conocimiento con la 
sociedad y las aplicaciones sociales y productivas de la innovación y el 
conocimiento; y c. Los productos de dicho conocimiento y sus tecnologías 
convergentes.    

 
Y en torno a estas áreas estratégicas se debe dar la creación de Centros de Excelencia, 

para los cuales COLCIENCIAS  define perfiles para su constitución. 

 

Plan Nacional de Educación 2010-2014 
El Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, Sector educación, contempla la necesidad de 

generar mayor acceso y permanencia  a los jóvenes en educación superior, para cerrar  las 

brechas regionales en todos los ciclos de formación, estableciéndose las siguientes  metas. 

¶ Nuevos cupos en educación superior:   Meta: 2011π2014:  480.000 

¶ Nuevos Cupos en Educación Técnica y Tecnológica. Meta:  2011π2014:  320.000 

¶  
En cuanto a la deserción en el plan de desarrollo nacional se propone que la Tasa de 

Deserción por Cohorte en Educación Superior debe pasar de 45,30% registrada a 2010  al 

40%al 2014. [14] 

En relación a la meta establecida en la educación técnica y  tecnológica, se espera lograr  

con el aporte del SENA y de otras instituciones tales como las Cajas de Compensación, al 

igual que por el encadenamiento o formación en ciclos propedéuticos. 

En el corto plazo, se aprovechará la experiencia en la formación de las TecnoπAcademias 

del SENA para implementar modelos que articulen los procesos de educación básica y 

media con temas de TIC  y emprendimiento. 

El porcentaje de estudiantes de media articulados con la educación superior y la educación 

para el trabajo deberá avanzar de 2010: 38% Meta a 2014 50% 

Equivale a 450.000 cupos para articulación entre educación media y educación superior 

con dos semestres de programas con registro calificado por ciclos y competencias. 

En el cuatrienio 2010π2014 se implementará el Programa para el Fomento y 

Fortalecimiento de la articulación entre la Educación Media, Técnica y la Educación 

Superior, a cargo del MEN y que mediante convenios y alianzas entre las Instituciones de 

Educación Media con diferentes entidades, se focalizará en las regiones con menores 

índices de absorción estudiantil. Contará con el apoyo financiero a los estudiantes del 

Fondo de Fomento a la Educación Media (FEM), ya constituido por el MEN y el ICETEX, 

asignando subsidios a la matrícula a quienes cursen simultáneamente el nivel de 
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educación media y programas técnico profesionales. 

Este trabajo de articulación se podrá desarrolla en: Instituciones de Educación Superior, el 

SENA, la ESAP, los Institutos de Formación para el Trabajo y Desarrollo Humano, los CERES 

y las demás instituciones de formación técnica y tecnológica. 

El Programa Jóvenes Investigadores e Innovadores ampliarán su cobertura a 10.000 

jóvenes al año financiado en forma conjunta con recursos públicos y privados, siguiendo 

criterios de progresividad.  

Además se propone en el Plan, un programa de pasantías e intercambios laborales de 

colombianos y extranjeros que permita la atracción de personal altamente calificado no 

residente en el país y llevar capital humano a las regiones de menor desarrollo en 

Colombia. En el primer caso, se apoyará la financiación de pasantías de no residentes por 

un período de al menos seis meses en Colombia. En el ámbito regional habrá pasantías de 

técnicos, tecnólogos y profesionales de las instituciones de educación superior y centros de 

investigación y desarrollo tecnológico del centro del país a las demás regiones de menor 

desarrollo usando apoyos de las entidades territoriales para el sostenimiento de los 

pasantes. 

Se propone la innovación pedagógica y el uso de nuevas TIC para la formación de 

competencias laborales y buscar que las TIC se integren al proceso pedagógico de los 

docentes y estudiantes en las instituciones educativas. 

La  implementación de un modelo de aseguramiento de la calidad en la formación para el 

trabajo y desarrollo, a partir del 2012. 

El fortalecimiento de la gestión en las IES, a través del fomento a la formación de 

directivos y sus órganos de gobierno, la identificación de mejores prácticas, el uso y la 

apropiación de la información para la toma de decisiones y la adopción de estrategias, que 

contribuyan al uso eficiente de los recursos en el sector.   Lo anterior en el marco de la 

estrategia de Buen Gobierno. 

¶ Adopción del Manual de Buen Gobierno por parte de las IES:   Meta: 2011π2014: 
50%. 

¶ Apoyar a las IES publicas, a fin de lograr que el 100% certifique sus Sistemas de 
Gestión de Calidad, fortalezcan sus órganos directivos a través de la formulación 
del código de buen gobierno y alcancen un nivel de riesgo moderado en la 
calificación del Índice de Transparencia Nacional.  
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Los retos que se presentan al ITA,    de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo 2010-2019 

son: 

¶ Mayor pertinencia y énfasis en el emprendimiento innovador a través del 
aprendizaje en y con la empresa, desde los primeros años de estudio  

¶  La mejora en la calidad de la educación mediante la vinculación de un mayor 
porcentaje de docentes e investigadores con altos niveles de formación a las 
instituciones de educación superior. 

¶ La ampliación de los acuerdos UniversidŀŘπ9ƳǇǊŜǎŀ ǇŀǊŀ Ŝƭ ŦƻǊǘŀƭŜŎƛƳƛŜƴǘƻ ŘŜ ƭŀ 
relación entre investigadores y empresas. La vinculación laboral de doctores 
graduados a través de proyectos de investigación e innovación de las empresas y 
sector investigador. 

¶ La promoción de las ciencias básicas, la ingeniería y, en general, de todas las 
ciencias para incrementar el interés de los jóvenes por el conocimiento. 

¶ El establecimiento de mecanismo de internacionalización de la educación superior. 

¶ fortalecer las capacidades de investigación científica y tecnológica en áreas que 
respondan a los intereses estratégicos del país. 

¶ El aumento de cobertura con calidad, aunque es una necesidad social  crea tensión 
en las IES, sobre todo en las técnicas y tecnológicas, en las que se espera un  mayor 
impacto en el  incremento de nuevos cupos,  por cuanto  la estrategia no va 
acompañada con el incremento de recursos necesarios para su implementación y  
por lo tanto la calidad académica se puede ver afectada.  

¶ El fortalecimiento de la transparencia y eficiencia en la gestión de la formación 
para el trabajo y el desarrollo humano,  se implementara el modelo de 
aseguramiento de la calidad en esta modalidad  

¶ Para fortalecer la transparencia y eficiencia en la gestión en la educación superior, 
se apoyara el desarrollo de modelos de gestión institucional en las IES, que 
contribuya a fortalecer las competencias de sus directivos, la planeación 
estratégica  y el mejoramiento continuo de sus sistemas de gestión. (apoyo para 
que el 100% de las IES certifiquen su sistema de gestión).    

 

Plan de Desarrollo Municipal, PEM, 2012-2015, Guadalajara de Buga 
 

El numeral 4.15 del plan de desarrollo de Buga para el próximo cuatrienio señala la 

necesidad de: Fortalecer la educación técnica (laboral)  y tecnológica en el 

municipio articulado con las Instituciones de Educación Superior. 

Adicionalmente, en los numerales 7.2 al 7.7 propone: [15] 

Promover el registro calificado de los programas, en las instituciones  de educación 
superior del Municipio de Guadalajara Buga.  
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Fomentar la cobertura  y calidad educativa, mediante incentivos  a los estudiantes de las 
instituciones educativas del municipio de Guadalajara de Buga, que hayan obtenidos 
resultados destacados en las pruebas estado, que les permitirán ingresar a las 
instituciones de educación superior ςUCEVA-UNIVALLE-TEPA, (sic), entre otras. 
 
Crear el Comité de Instituciones de Educación Superior, Secretaría de Educación y sector 
empresarial. UEE 
 
Ofrecer acompañamiento permanente a las instituciones educación superior en la oferta 
de programas de pregrado y postgrado. 
 
Acompañar a las instituciones de educación superior en el diagnóstico sobre los factores 
de riesgo para disminuir la deserción escolar universitaria. 
 
Gestionar un programa que tienda a garantizar el emprendimiento y empleo para los 

egresados de las instituciones de educación superior del municipio de Guadalajara de 

Buga.  

Propone además para el cuatrienio,  una articulación de la educación media con la 
educación superior (Sena, Educación para el trabajo y el desarrollo humano, 
Universidades). 400 estudiantes beneficiados con los programas de acceso a la educación 
superior cada año. 
 
Los retos que se presentan a la Institución y en general a las IES,    de acuerdo al PEM 

2012-2015 son: 

¶ El apoyo al aumento de cobertura y el mejoramiento de la calidad,  a través de 
incentivos a la demanda.  

¶ El apoyo al desarrollo de las IES en Buga, en vinculación, a través de la creación del 
Comité ςUEE.  

¶ La realización de estudios sobre factores de riego para disminuir deserción, para 
los cuales se contara con acompañamiento. 

¶ La articulación de la educación media con la educación superior.  
 

4. Situación Actual de la Institución 
La situación actual de la institución se describe a través de los resultados obtenidos en el 

desarrollo del plan de mejoramiento 2008-2012, en el cual se concertaron el 

cumplimiento de metas estratégicas, por los capítulos de calidad, eficiencia, 

relacionamiento con el sector productivo, alianzas, oferta programática y cobertura.  

El balance que se presenta solo tiene en cuenta los principales logros, no se constituye en 

una descripción profunda de las realizaciones de la institución, estas quedaron 

consignadas en los informes presentados por la Vicerrectora académica al MEN, estos 



 

  
IT

A
 D

E
 B

U
G

A
- 

P
L

A
N

 D
E

 D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

  
P

D
I-

2
0
1
2
-2

0
1
6
 

2
9 
 

informes que se rindieron hasta el año 2010  y la actualización de algunos datos al año 

2011 por parte de la Oficina de Planeación, se constituye en el fundamento del presente 

balance. 

Cobertura Educativa en Programas Formales 

En materia de cobertura en programas formales,  se concertó  pasar de 597 a 880 

estudiantes matriculados durante el periodo 2008-2012. Al igual que en la cobertura de 

programas de extensión, se fija la meta en 484 estudiantes en el 2012.  

En últimos cinco (5) años, se ha venido realizando ingentes esfuerzos para aumentar la 
cobertura de los programas formales propios. En el cuadro 1.1 se presenta la matricula 
por programa y semestre académico.   
 

 Cuadro 5.1. Estudiantes Matriculados  en programas propios, según Unidad Académica. 2007-2012 

 

Fuente: Base de datos Regycon, datos actualizados  a agosto de 2012, datos programa sede Buenaventura suministrados 
por la Vicerrectoría Académica, Datos 2007 y 2008 en plantillas del  SNIES 

 

En el 2012-1, la meta en matricula se cumplió en un 57,6 %.  Durante el periodo 2007-
2009-1, el porcentaje de cumplimiento de la meta estuvo por encima del 80%, a  partir de 
2009-2, los porcentajes de cumplimiento caen llegando al orden  del 40% y 60%.  
 
En el análisis de estos resultados se debe tener en cuenta que en el escenario de 
crecimiento, concertado con el Ministerio de Educación Nacional, se parte del supuesto 
que los programas alcanzan la redefinición por ciclos, por lo tanto se proyecta la matricula 
para programas a seis (6) semestres[16], con un crecimiento anual compuesto del 12%. La 
institución  finalizando el  año 2011  alcanza la redefinirse por ciclos, por lo tanto teniendo 
en cuenta este efecto sobre el cálculo de la meta, la  brecha presentada frente , debe ser 
menor.   
 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

Agropecuaria	 131 77 61 84 69 88 74 67 70 52 61 834

Gestiƽn	Ambiental	 62 45 48 64 87 67 50 37 65 29 52 606

LogƝsticos	Portuarios	y	de	Transporte	B/ tura - - - - - - - - - - 58 42 100

Mantenimiento	de	Equipo	Portuario	(B/ tura) - - - - - - - - - - 32 9 41

Mineria	Sostenible - - - - - - - - - - - -

Especializaciƽn	TP	AgroecologƝa - - - 7 13 - - - - - - - 20

Gestiƽn	Empresarial 200 275 328 279 345 292 248 222 209 191 262 2.851

HotelerƝa	y	Turismo 81 97 112 116 112 82 49 37 31 8 5 730

Operaciƽn	Servicios	Gastronƽmicos	 - - - - - - - - 14 14 29 57

Alojamiento	Urbano	Rural - - - - - - - - - - - -

Operaciƽn	Turistica - - - - - - - - - - - -

Ventas	turisticas - - - - - - - - - - - -

Operacion	Servicios	de	Guianza	 - - - - - - 6 1 54 43 24 128

TOTAL		MATRICULA 474 494 549 550 626 529 427 364 443 337 523 51 5.367

MATRICULA	X	AeO 968 1.099 1.155 791 780 574

2011
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El crecimiento anual de la matricula durante el periodo 2007-2012, tomando para el 2012 
el resultado del primer semestre como promedio anual,  fue solo de 1,9%. En forma 
general, se observa una disminución marcada  en  el total de la matricula, entre los 
periodos 2009-1 y 2011-2, debido principalmente al comportamiento de la misma, en los 
programas Técnica Profesional en Gestión Empresarial,  Hotelería y Turismo y en Gestión 
Ambiental.   Para  el periodo 2012-1 el resultado mejora. 
 
En el siguiente cuadro se aprecia  la evolución de la matricula total. 

            

Uno de los factores que ha incidido en la resultados de la matricula es la deserción, en el 

siguiente cuadro se presenta la tasa de deserción por cohorte 2009-1, 2009-2 y 2010-1,   

para las Técnicas Profesionales en Agropecuaria, Ambiental, Empresarial y Hotelería y 

Turismo. 

Cuadro 1.2. Deserción por cohorte. 

 
 

                   Fuente: Calculo realizado por la Oficina de Planeación utilizando Base de datos Regycon, corte a Junio de 2012. 

2009-1 31 20 64,5%

2009-2 34 19 55,	9%

2010-1 15 7 46.7%

2009-1 36 28 77,7%

2009-2 5 4 80,0%

2010-1 14 5 35,7%

LogƝsticos	Portuarios	y	de	Transporte	B/ tura

Mantenimiento	de	Equipo	Portuario	(B/ tura)

Mineria	Sostenible

Especializaciƽn	TP	AgroecologƝa

2009-1 110 50 45.5%

2009-2 83 42 50,6%

2010-1 69 37 53,6%

2009-1 24 15 62,5%

2009-2 6 3 50,0%

2010-1 7 5 71,5%

Operaciƽn	Servicios	Gastronƽmicos	

Alojamiento	Urbano	Rural

Operaciƽn	Turistica

Ventas	turisticas

Operacion	Servicios	de	Guianza	

Promedio 53,5%

34,7%

61,3%
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Gestiƽn	Ambiental	

Gestiƽn	Empresarial
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COHORTE

MATRICULA	A	

PRIMER	

SEMESTRE

RETIRADOS
TASA	DE	

DESERCION

PROMEDIO	

DESERCION

55,7%

64,5%
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La tasa de deserción por cohorte en el  programa Técnica Profesional en Agropecuaria 

presenta una disminución  considerable, sin embargo esta se sitúa por encima de la tasa 

deserción por cohorte en Colombia, que en el año 2009 fue de 45,30% y en el 2010 de 

45,40%. [17] 

El programa Técnica Profesional en Gestión Ambiental presenta alta tasa de deserción en 

las cohortes 2009-1 y 2009-2 en relación a la tasa de deserción por cohorte en Colombia,  

en el 2010-1 mejora el resultado, pero es preocupante que se presenten estos niveles de 

deserción, teniendo en cuenta también el bajo nivel de matricula a primer semestre. 

Igualmente, se presenta en los  programas Técnica Profesional en Gestión Empresarial y 

Hotelería y Turismo. 

La tasa promedio de deserción por cohorte 2009-1 para los cuatro (4) programas 

analizados, alcanzo el 56,2%, para la cohorte 2009-2 el 53,1% y para cohorte 2010-1  el 

51,4%.  

El seguimiento a la deserción, es otro factor estratégico, con el cual debe contar  el 

instituto; esta información es clave para establecer estrategias que aminoren las causas, y 

así  reducir los efectos en la cobertura.  En este sentido, se debe aprovechar las 

oportunidades que ofrece el  sistema  SPADIES, para la prevención de la deserción, 

herramienta  que el MEN pone  al servicio de las instituciones educativas.  

Para alcanzar las metas de cobertura la institución desarrollo las siguientes acciones:   

¶ Nueva oferta académica 
 
La institución logra los registros calificados de programas técnicos profesionales, para 

articulación  con Instituciones de Educación Media,  en el marco de las alianzas 

estratégicas:  

ά/ŜƴǘǊƻ ŘŜƭ ±ŀƭƭŜ ǳƴŀ wǳǘŀ Ŝƴ /ƻƳǵƴέΣ  

άtƻǊǘǳŀǊƛŀ Buenaventuraέ  ȅ  

άaƛƴŜǊŀ de oroέΦ  

En el siguiente cuadro se presenta la oferta de programas académicos.  
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Cuadro 1.3.  Programas académicos de pregrado, según Unidad Académica. 

 

Fuente: Resoluciones Registro Calificado,  Rectoría. 

Actualmente, los programas Técnica Profesional en Operación de Servicios Gastronómicos 
y de Servicios de Guianza, cuenta con estudiantes matriculados.  Igualmente, lo programas  
Técnica Profesional en Operación de Servicios Logísticos Portuarios y de Transporte y, 
Técnica Profesional en Operación de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipo 
Portuario, con sede en Buenaventura.   
 

¶ Financiación estudiantil  
En cuanto al portafolio de financiamiento para el estudiantes, se logro a través del 

convenio ITA - Alcaldía Municipal, en el año 2011, beneficiar  en promedio  380 

estudiantes por valor de 68.3 millones de pesos,  el anterior subsidio ayuda a reducir la 

presión financiera sobre los estudiante de bajos recursos. Hay que anotar que los recursos 

asignados por la Alcaldía Municipal  han ido disminuyendo durante el periodo;  es así  que 

en el 2009, asigno 111,0 millones de pesos, beneficiando 667 estudiantes.  

Adicionalmente, el Instituto en el 2011, otorgo en descuentos de derechos pecuniarios 

502,4 millones de pesos y en el 2009 otorgo 550,9 millones de pesos.  

Durante el 2012-1 se otorgo crédito a 663 estudiantes (Incluye estudiantes de programas 

de otras IES en convenio con el ITA y los estudiantes de Técnica Laboral en Enfermería). Se 

ha otorgado 20,0 millones de pesos en subsidios Alcaldía. Beneficiando a 106 estudiantes.  

Igualmente se otorgaron auxiliaturas a estudiantes por las que se realizan  descuentos del 

100% en el valor de la matricula, para apoyo a proyectos cunículas, biblioteca y salas de 

sistemas y se reconoce la participación de los estudiantes en semilleros de investigación.  

Igualmente se beneficia a estudiantes procedentes de otras Municipios, que patrocinan 

las Alcaldías (Yotoco)   o empresas donde labora el estudiante.  

 

PROGRAMA
CODIGO	

SNIES
METODOLOGIA DURACION	 RESOLUCION	 Vigencia			

Plazo	

renovacion

Agropecuaria	 2279 Presencial 5	Sem. 3933		de	2006 7 2013

Gestiƽn	Ambiental	 3588 Presencial 5	Sem. 3922	de	2006 7 2013

LogƝsticos	Portuarios	y	de	Transporte	B/ tura 90548 Presencial 5		Sem. 5065	de	2010 7 2017

Mantenimiento	de	Equipo	Portuario	(B/ tura) 90549 Presencial 4		Sem. 5066	de	2010 7 2017

Mineria	Sostenible 91173 Presencial 4		Sem. 570	de			2011 7 2018

Especializaciƽn	TP	AgroecologƝa

Gestiƽn	Empresarial 3937 Presencial 5	Sem. 5798		de	2006 7 2013

HotelerƝa	y	Turismo 52238 Presencial 4		Sem. 3877		de	2006 7 2013

Operaciƽn	Servicios	Gastronƽmicos	 53580 Presencial 4		Sem. 1842		de	2008 7 2015

Alojamiento	Urbano	Rural 53573 Presencial 4		Sem. 1844	de	2008 7 2015

Operaciƽn	Turistica 53230 Presencial 4		Sem. 7154	de	2007 7 2014

Ventas	turisticas 53574 Presencial 4		Sem. 1845		de	2008 7 2015

Operacion	Servicios	de	Guianza	 53572 Presencial 4		Sem. 1843	de	2008 7 2015
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¶ Promoción/ Publicidad  de programas  
La institución durante el periodo  desarrollo una serie de actividades académicas y 

culturales, que han servido de marco para la promocionar  los servicios educativos, se 

destaca las muestras y ferias empresariales, realizadas periódicamente.  

En cuanto a la publicidad en programas, el presupuesto destinado para la misma ha ido 

disminuyendo de 35 millones ejecutados  en el 2007  paso a 22,5 millones de pesos 

apropiados para la vigencia  2012,  se esperaba que al menos  se destinara el 1% del total 

de ingresos anuales  que para el 2011 representaban  29,5 millones de pesos y para el 

2012 de 27,7 millones de pesos, según lo recomendado en el Plan de Mejoramiento 

concertado con el MEN.   

Es clave para la institución  fortalecer la gestión de mercadeo (ampliación del radio 
geográfico de promoción, campañas creativas, página Web, redes sociales, etc., teniendo 
en cuenta la competencia creciente en el medio.  
 
 

Cobertura Educativa en Programas de Extensión 

La meta en programas de extensión se cumple en más del 100% durante el periodo 2007-

2011, teniendo  en cuenta  la matricula en programas de articulación.  En el siguiente 

cuadro se  presenta la matricula en articulación. 

Con la articulación se han atendido  durante el periodo 2008-2011 instituciones oficiales  

de educación media,  del Valle del Cauca, Choco, Caldas,  financiada con recursos del 

Fondo MEN-FEM  administrados por el ICETEX.                                    

La institución debe aprovechar la articulación de las Instituciones Educativas superior, 

brindando mayores oportunidades a estudiantes de educación media, para continuar en 

el mundo académico, con la realización de estudios profesionales en el campo de las 

técnicas y las tecnologías. Actualmente, el mayor efecto de la articulación se genera en la 

educación no formal, es así que en el 2011, la institución certifico, 1.477 estudiantes de la 

media, la Aptitud Ocupacional por Competencias, en varias áreas del conocimiento.   

Adicionalmente a las alianzas de articulación, la institución ofrece programas de 

educación para el trabajo y desarrollo humano, en el siguiente cuadro se presenta la 

matricula en esta modalidad.   
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Cuadro 1.6.  Matricula en programas de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano  

PROGRAMA 
2008 

 

2009 

 

2010 

 

2011 

 

2012-1 

 

Técnico Laboral por Competencias ς Auxiliar en Enfermería  - 115 37 91 108 

Técnico laboral por Competencias  ςAuxiliar en Servicios 

Farmacéuticos  
- - - 

-- 
- 

Fuente: Base de datos Regycon, corte 24 de agosto de 2012. 

 
Relacionamiento con el Sector Productivo 

En relacionamiento del Sector Productivo se estableció la meta al 2012, de alcanzar un 

nivel de empleabilidad del  85%, medida realizada con ayuda del Observatorio Laboral de 

la Educación -OLE del MEN.  No se cuenta con datos disponibles para la línea base 2007. 

La medición de la empleabilidad de los egresados que hace el Observatorio Laboral  para 

la Educación-OLE   , se alimenta de los datos suministrados  al Sistema Nacional de 

Información de la Educación Superior SNIES, por ello la importancia de reportar y 

mantener actualizada   la información en este sistema.  Para el 2010, el  observatorio 

laboral presenta el siguiente resultado para los graduados en relación a la tasa de 

cotizantes. [18].  

 ZONA GEOGRAFICA GRADO 

ORIGEN INSTITUCION DE EDUCACION SUPERIOR PAIS 

INSTITUCION COLOMBIA 

INSTITUTO TECNICO AGRICOLA-ITA-   64,6 % 

                               Fuente: OLE. Ministerio de Educación Nacional 2010. 

 

¶ Alianzas para practicas empresariales  
Durante  la vigencia del plan se establecieron alianzas para el desarrollo de prácticas 

profesionales con empresas del sector productivo, teniendo en cuenta que la practica 

profesional se estableció en todos los programas académicos  como  requisito para la 

titulación.  En el 2007, se contaba con 15 alianzas tipo convenio,  de las cuales el 43% 
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tenían como objetivo la realización de pasantías o practicas de estudiantes, el 29% apoyo 

financiero a estudiantes, el 14% articulación propedéutica y el 14% asistencia técnica.   En 

el 2011, se reportan  cerca a 20 convenios o solicitudes de empresas. 

Para alcanzar las metas de cobertura la institución concertó desarrollar las siguientes 

acciones:   

¶ Bolsa de empleo  
La bolsa de empleo se constituye en una herramienta para gestionar  opciones de empleo 

a los egresados, este componente no se logro desarrollar.  El  plan el desarrollo incluirá  

una red de información que permita intercambio de información entre oferta y demanda 

de empleo, buscando brindar opciones de empleo al egresado.  

¶  Seguimiento a condiciones de empleabilidad  
El seguimiento a los egresados es otro factor estratégico para el instituto,  la información 

que se obtenga sobre la empleabilidad de los egresados es clave para retroalimentar los 

programas y para orientar las actividades de promoción y mercadeo.  

La información con la que  cuenta la institución de sus egresados, es parcial, actualmente 

se  recopila  datos de ubicación de los graduados, en la plantilla de reporte de graduados 

al SNIES,  esta labor la realiza el área de Registro Académico,  igualmente, se cuenta con 

una ficha de actualización de datos, que no esta configurada para hacer seguimiento, con 

resultados parciales.  

Por lo  anterior, este componente debe retomarse en el presente plan.  

 
Calidad Educativa  

Las metas estratégicas establecidas en materia de calidad, son:   

Avanzar en el  proceso de acreditación en la fase de autoevaluación y acreditación  en tres 

programas académicos al 2012. No se cuenta con datos para la línea base en el 2007.  

Aumentar la calidad educativa, lo que se evidencia en la generación de valor agregado en 

la formación, cálculo de Valor agregado realizado por el MEN. 

Integrar la malla académica en horas estudiantes, pasando del 7% en el 2007 al 3% en el 

2012. 

Racionalizar la planta académica en horas estudiantes, pasando del 23%  de tiempo 

completo equivalente  en el 2007, al  22% en el 2012.  
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Integración de programas por ciclos propedéuticos, pasando de  uno (1) programa 

académico a 2 programas integrados.  

Ejecutar una inversión  promedio anual de durante el periodo del plan.  

A continuación se describen las realizaciones por cada meta:  

- Acreditación de Alta calidad 
El proceso de autoevaluación  institucional se realizo durante el 2010 y 2011, por la 

Vicerrectoría Académica, no se avanzo en procesos de acreditación, si bien se avanzo en la 

autoevaluación, la meta debe ser retomada en el presente plan.  Se llevo a cabo entre el 

2010  y 2011, por parte de la Vicerrectoría  Académica, el proyecto de autoevaluación con 

fines de acreditación,  con un enfoque institucional,  no obstante se concertaron   

actividades con el MEN para la autoevaluación del programa Agropecuaria, las cuales se 

desarrollaron en un 100%. [19-20]. 

Se concertaron actividades con el MEN, programa BID 655, para la autoevaluación de los 

programas Gastronomía, Guianza, Alojamiento y Tour operación, las cuales se 

desarrollaron en un 100% 

La meta establecida con el MEN para el 2012 se logro parcialmente por lo tanto esta meta 

será retomada en el presente plan.  

La consolidación del Proyecto de Autoevaluación Institucional, con fines de acreditación 

de alta calidad, se realizo teniendo en cuenta las características de calidad, ajustado a las 

regulaciones externas, que en esta materia son contempladas en la constitución política 

de 1991, Ley 30 de 1992, Decreto 2904 de 1994, Acuerdo 04 de 1995, derogado por el 

Acuerdo 01 de 2000, la Ley 1188 de 2008 y los Decretos que la reglamentan, los 

lineamientos para la acreditación de programas, emitidos por el Consejo Nacional de 

Acreditación-CNA  y a las normas internas  del ITA Buga.  

- Aumento de la calidad  
En  esta línea  de acción quedaron comprendidos los compromisos como, el seguimiento 

al valor agregado de estudiantes, el programa de capacitación de docente enfocado al 

financiamiento de estudio de maestría  o especialización,  la implementación de cursos 

nivelatorios para estudiantes,   programa de racionalización del cuerpo docente. Los 

resultados alcanzados son los siguientes: 

Los valores del indicador Valor Agregado (ICFES-ECAES) de estudiantes,  serian 

suministrados por el MEN,  al respecto no se logro hacer la medición debido a que las 

pruebas Saber Pro, llamadas antes ECAES, empezaron  aplicarse a estudiantes de 
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programas técnicos y tecnológicos, a partir del segundo semestre del 2010, para por lo 

tanto esta meta se retomara en el presente plan.  

Se debe hacer seguimiento al percentil ECAES obtenido por los estudiantes y  los niveles 

de competencias alcanzados para establecer las acciones de mejora determinar 

compromisos para empezar a figurar en el ranking de las mejores IES Técnicas y 

Tecnológicas  en ECAES. 

Por otra parte, La institución no ha establecido una política formal en relación a  

implementar cursos nivelatorios para estudiantes que ingresan a primer semestre a la 

institución,  que ayudaría a aumentar  la calidad de servicio, teniendo en cuenta que no se 

realiza procesos de admisión estudiantil. Lo anterior aunado con acciones de apoyo y 

acompañamiento académico estudiantil.  

Igualmente, la institución no hace  seguimiento riguroso a los estudiantes, saber  cuantos 

de los que ingresan terminan, si terminan y se emplean, si terminan y crean empresa, 

cuantos terminan, cuantos cursan programas de educación en otras  IES.  

En el cuadro siguiente se presenta la información correspondiente a Graduados en el 

periodo 2007-2011.  

 
Cuadro No. 4.  Graduados  

Fuente: Secretaria General-Informe SNIES 

 

En el total graduados acumulados  de pregrado se incluyeron 106 estudiantes que se 

titularon bajo la modalidad de  Intermedia Profesional en Agropecuaria, durante el 

periodo 1983-1986. 

En el año 2007, se contaba con un acumulado de 828 graduados en programas de 

pregrado, al finalizar el año 2011 esta cifra aumento a 1.398 graduados  y el 2012-1 a 

1426, durante el periodo 2007-2011, se presento un incremento del 68,8%.  

GRADUDUADOS DE POSTGRADO  

AÑO CANTIDAD 
GRADUADO S 
ACUMULADOS 

 

INCREMENTO 
DEL PERIODO 

 

2007 2 35 

40,0% 

2008 2 37 

2009 8 45 

2010 4 49 

2011 0 49 

2012-1 0 49 

GRADUDUADOS DE PREGRADO  

AÑO CANTIDAD 
GRADUADO S 
ACUMULADOS 

 

INCREMENTO 
DEL PERIODO 

 

2007 20 828 

68,8% 

2008 124 952 

2009 192 1.144 

2010 136 1.280 

2011 118 1.398 

2012-1 28 1426 
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Al finalizar el año 2011, se contaba con un total de 49 graduados en programas de 

pregrado. El incremento en el periodo 2007-2011 fue de 40,0%.  

Otro componente de la calidad educativa es la capacitación del personal docente.  La 

institución adopta el Plan de capacitación mediante el Acuerdo 001  del Consejo 

Académico,  de marzo 17 de 2009,   para el periodo 2009-2014, el cual define las acciones 

para el desarrollo profesoral en los campos de la docencia, la investigación y la proyección 

social, con miras a lograr asegurar la calidad en la formación en el Instituto.   

Las acciones realizadas específicamente desarrollo profesional del docente han sido las 

siguientes:    en el 2007, la institución financio estudios de especialización a un docente de 

medio tiempo.  Actualmente, esta financiando estudios de maestría  a un docente de  

tiempo completo. Por lo tanto, durante el periodo 2007-2012 del total de docentes de 

planta se ha financiado con estudios de postgrado a nivel universitario al 11%.  

En el siguiente cuadro se aprecia el nivel máximo de formación de los docentes 

vinculados, durante el 2012-1.  

        

             Fuente: Reporte docentes para SNIES por la Secretaria General  y Nomina  

Al finalizar el año 2007, los docentes que acreditaban especialización correspondían al  27, 

8% y  al finalizar el año 2011, correspondía  al 57,8%,  de los especialistas,  hay cuatro (4) 

que acreditan ser Especialistas Técnicos Profesionales en Agroecológica,  Adicionalmente, 

se ha mejorado  la vinculación de docentes  especialistas.  

Se destaca  también, que durante  la vigencia del plan de mejoramiento, la institución  

brindo oportunidades de capacitación a  través de cursos, seminarios, diplomados, entre 

otros, al personal docente y administrativo.   

DOCENTES DE PLANTA SEGUN FORMACION ACADEMICA

 2007-2012-1

0

2

4

6

8

10

12

Ca
nt

id
ad

 

Especialista 5 6 7 7 7 9 9 10 10 10 8

Profesional 9 7 7 7 6 4 4 4 3 3 4

Licenciatura 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2

Tecnologo 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4

Tecnico 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0

2007-1 2007-2 2008-1 2008-2 2009-1 2009-2 2010-1 2010-2 2011-1 2011-2 2012-1



 

  
IT

A
 D

E
 B

U
G

A
- 

P
L

A
N

 D
E

 D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

  
P

D
I-

2
0
1
2
-2

0
1
6
 

3
9 
 

Es necesario  que la institución  establecer la estrategia su financiamiento para hacer 

factible la capacitación permanece de los docente y dinamizar las tareas de seguimiento y 

evaluación a la política de capacitación, a través de la  comisión de Personal Docente, que 

es ente encargado de  velar por que la formación y capacitación docente se haga en áreas  

estratégicas  determinadas en el Plan de Capacitación  y asegurar que la inversión 

realizada tenga retorno a la misma.  

- Programa de Racionalización de Cuerpo Docente  

En cuanto al programa de racionalización de cuerpo docente,  a finales del 2008, se 

vincularon a la planta 10 docentes de medio tiempo y uno  (1) de tiempo competo,    que 

estaban en provisionalidad. Igualmente,  según Acuerdo 009 de Octubre 14 de 2010,  se 

fijo la planta en 10 docentes de Tiempo Completo y 24 de Medio Tiempo, lo que  implica 

pasar de 12 docentes de Tiempo Completo Equivalente en planta a 22,  con ello se busca,  

mejorar la atención a estudiantes y fortalecer la investigación y extensión. 

En el siguiente cuadro se presenta la distribución de docentes según dedicación, en 

programas propios, se observa que al finalizar el 2011, el numero de docentes de tiempo 

completo paso de 5 a 6 docentes,  lo cual equivale a un crecimiento del 20%,  la planta de 

docentes de medio tiempo se mantuvo dentro del rango que se tenia de 14 docentes y los 

catedráticos en programas propios,  han permanecido en un rango de 29 y 35 docentes.  

                             Cuadro No. 5. Distribución de docentes según dedicación 

TIPO DE VINCULACION 
 

2011-1 
 

2011-2 
 

 
2012-1 

 

Tiempo Completo  5 6 6 

Medio Tiempo  14 13 13 

Hora Cátedra  33 29 35 

Total  52 49 54 

                              Fuente Nomina, Relación de contratación Secretaria General  y Asignación Académica 

           Vicerrectoría Total docentes relacionados en Nomina a Mayo de 2011-1: 58.   2011-2: 59 y  
           2012-1:  
 

La meta fijada para el 2011, en relación al programa de racionalización docente fue de 22, 

lo cual indica que se atenderían 22 estudiantes por docente tiempo completo equivalente.  

Los resultados obtenidos para el 2010-2, ultima medición realizada, fue de 61.72%.  Este 

resultado se debió,  a que en la medición se tiene en cuenta la matricula  en programas de 

extensión, los cuales incluye articulación.  Si solo se tuviera en cuenta los estudiantes de 

los programas formales, la brecha presentada frente a la meta seria menor.  (4.454 horas 

cátedra para los programas formales propios en 2011-2, lo cual equivale a ocho (8) 

docentes de tiempo completo más 12 docentes de tiempo completo equivalente en 

planta).  



 

  
IT

A
 D

E
 B

U
G

A
- 

P
L

A
N

 D
E

 D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

  
P

D
I-

2
0
1
2
-2

0
1
6
 

4
0 
 

- Rediseño curricular  
Se rediseñaron los programas por competencias (genéricas y específicas). Las 

competencias genéricas o transversales que integran la malla académica son: las TIC, 

habilidades matemáticas, bilingüismo, desarrollo humano, gestión empresarial y 

empresarismo y,  habilidades comunicativas,  con las cuales se logra la integración plena 

de las mallas curriculares.  

En cuanto a la meta de rediseños por ciclos propedéuticos, actualmente se están 

ajustando los programas para el cumplimiento de las condiciones mínimas de calidad,  

bajo esta modalidad.   Institución actualmente  esta  redefinida por ciclos propedéuticos 

mediante Resolución 8958 del 13 de Octubre de 2011, expedida por el MEN.  

En los diseños curriculares por competencias, se hace necesaria una mayor participación 

del sector productivo,  tener en cuenta los lineamientos del modelo pedagógico  para 

establecer el talento humano, recursos y ambientes académicos que hagan factible el 

desarrollo de los mismos, bajo criterios de calidad. 

- Investigación y producción intelectual  
Si bien el plan de desarrollo no contemplo acciones concretas para investigación, se 

reporta los logros obtenidos, para establecer la línea de base para la configuración del 

plan.  A continuación se presenta los resultados en la conformación de grupos  y 

semilleros de investigación. 

          Cuadro No.  Grupos de Investigación, registrados en 2011. 

ITEM NOMBRE DEL GRUPO 
 

LIDER 
SEMILLERO 

 
LINEA 

 
ESTADO 

1 
 

Técnicas de Ayudas Didácticas 
con Usos de TIC- TECADITA 

Orlando Restrepo 
Cadena 

SOBVI 
 Recursos Didácticos 

 
Registrado en 

investigaciones 

SEVIRTUD 

SEVALUA Mejoramiento de la 
Calidad de la 
Educación ITA 

2 
Grupo de Investigación en 
Producción Agropecuaria y 

Agroecológica ς GIPAG 

Orlando Restrepo 
Cadena 

 
Procesos 

Productivos 
Agroindustriales 

Registrado en 
investigaciones  Descontaminación 

de los procesos 
productivos 

agroindustriales  

3 
Competitividad Empresarial y 
Desarrollo Regional -  CE&RE 

Gildardo 
Scarpetta Calero 

 

Desarrollo regional, 
encadenamiento 

productivo y 
asociatividad 
empresarial 
Prospectiva 
estratégica 

Registrado en 
investigaciones 

        Fuente: Informe de gestión de Rectoría -2011. 
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Adicionalmente a la creación de tres (3) grupos de investigación, durante el periodo 

analizado, actualmente se participa en las redes de investigación RedesValle ς ACIET, la 

ŎƻƴŦƻǊƳŀŎƛƽƴ ŘŜ ǳƴ ƎǊǳǇƻ ƛƴǘŜǊƛƴǎǘƛǘǳŎƛƻƴŀƭ ά/ha¦bL¢!-SINERGIA y se ha avanzado en 

cuanto a aceptación de la producción intelectual para publicación en documentos 

indexados.  

Si bien durante el periodo de análisis, no otorgaron recursos  del presupuesto con 

destinación especifica  a investigación, la institución ha financiado, la participación de 

semilleros y docentes a eventos  y a  redes de investigación, por presupuesto de 

funcionamiento.   

De acuerdo a las recomendaciones de ACIET [20]. que reflejan las necesidades del ITA para 

el desarrollo de la investigación, se hace necesario consolidar la investigación formativa y 

aplicada, definir políticas, estructura organizacional, procedimientos y presupuesto de las 

actividades de investigación,  vincular, retener y formar docentes para la investigación, 

promover la participación en redes, espacios de publicación y eventos de socialización de 

los resultados de las actividades de investigación, fortalecer las alianzas con el sector 

productivo y definir estrategias para el manejo de la propiedad intelectual. 

- Uso de Tecnología 
En este aparte se tiene en cuenta el diagnostico realizado sobre   TIC   en el marco del Plan 

estratégico de incorporación de TIC del Instituto Técnico Agrícola de Buga 2012-2021.   En 

el diagnostico se destaca que:  

A nivel de infraestructura  de comunicaciones  la institución cuenta con acceso a la Red 

Internet, en los últimos   cuatro (4) años  se ha pasado de un ancho de banda de 512 Kbps    

a   4000 Kbps;  actualmente se cuenta con 141  puntos de red  en funcionamiento para 

acceso a Internet,  distribuidos en el edificio administrativo, salas de sistemas, sala de 

docentes,  biblioteca y para uso de medios audiovisuales, en aulas con nuevos ambientes 

de aprendizaje y aula múltiple. 

Se cuenta con tres (3) servidores, dos (2) destinados a cumplir funciones tales como la 

bases de datos y (1) para  acceso a Internet  y seguridad de acceso, Se dispone también  

de 106 computadores, distribuidos en cuatro salas de informática,  utilizados  para el 

desarrollo de la labor docente y para uso de la comunidad educativa y, cuatro (4) 

computadores para uso exclusivo de docentes.  

En cuanto a desarrollos de aplicativos para la parte administrativa, se tiene que en el año 

2003 se encargo a un ingeniero contratista el desarrollo del aplicativo  Regycon, que 

soporta el proceso de inscripción, matricula y registro de calificaciones y  docentes, 

posteriormente en el año 2005 se creo   herramientas, en la pagina Web institucional,  
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que les permite a estudiantes y docentes,  la  consulta  del  desempeño académico y la  

entrega oportuna de calificaciones, si bien es un producto no terminado,   en relación a los 

módulos que lo integran,  han agilizado de alguna manera el proceso de registro.    

Igualmente,   biblioteca cuenta con  el aplicativo Bibliotepa, para control y consulta del 

material bibliográfico y se ha enriquecido  el acervo con bases de datos bibliográficas 

externas (2).  

En la parte financiera en el año 2009, se adquirió el aplicativo World Office   que se 

compone de los módulos contabilidad, presupuesto, nomina, pagaduría y almacén  el cual, 

a diferencia del aplicativo que se venia utilizando, esta  elaborado en lenguaje SQL 

SERVER,  trabaja en ambiente Windows multiusuario y su soporte  es de fácil acceso y de 

bajo costo,  En esta área también se tienen desarrollos que en un futuro se deben articular 

en un Sistema de Información Integral para la institución, como son los  aplicativos para 

presupuesto, manejo del plan de compras y  liquidación de matricula, o en otro caso, 

implementar un programa que cumpla con las características requeridas por el Instituto. 

La necesidad actual del instituto,  es contar  con un sistema de información académico y 

administrativo integrado, para optimizar la generación de información, apoyar los 

directivos en la toma de decisiones, pensando en el usuario final.  Es urgente que la 

institución se ponga a la par frente a los desarrollos, que en esta materia, se están 

incorporando en las Instituciones de Educación Superior. Extendiendo los beneficios a los 

usuarios.   No se puede seguir con sistemas aislados, que trae consigo la duplicidad en las 

funciones (ineficientes), no garantizan la confiabilidad de la información y en algunos 

casos no permite la consulta de las bases de datos por sus usuarios para la generación de 

informes. 

La página Web es un recurso tecnológico que debe ser aprovechado al máximo y 

mantenerse en constante actualización, cumpliendo los parámetros de Gobierno en Línea, 

para lo cual hay que establecer la estrategia para su implementación.  

- Infraestructura 
La infraestructura en términos generales es deficiente, especialmente en laboratorios y 

áreas deportivas y de estudio   es preocupante la baja dotación de laboratorios, ya que 

para una formación tecnológica,  la disponibilidad y  calidad este ambiente de aprendizaje 

es esencial. 

En el cuadro siguiente se presenta un resumen de áreas físicas y dentro de estas se 

determina las áreas destinadas  a actividades deportivas y  la biblioteca que presenta 

limitaciones en cuanto a áreas en m2 disponibles.  
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Como se observa durante el periodo 2007-2012-1  el área total  se ha ampliado pasando 

de 3945 m2 a 4546 m2, lo que representa un incremento del 15%, estas nuevas áreas,  en 

su totalidad están  destinadas para la atención a estudiantes.   

En general si se tiene previsto un incremento de 300 estudiantes al 2016,  la relación m2 

totales/ estudiantes, será menor y  las áreas como las deportivas y biblioteca se tornaran 

en criticas. 

         Cuadro 7.  Evolución  áreas físicas. Periodo 2007-2012-1 

Descripción 
 

2007 
 

2008 
 

 
2009 

 
2010 

 
2011 

 

 
2012-1 

 

Área total m2 (construí.) 3888 4375 4375 4375 4375 4976 

m2  aulas nuevas (6) 487      

m2  baterías sanitarias       203  

m2   cocina      177  

m2  nueva sala  acción social  (1/)     221  

Total m2 4375 4375 4375 4375 4976  

Total m2/ estudiante (*) 4,8 4,8 4,6 6,2 6,0 5,0 

m2   sin Edif. administra. 3945 3945 3945 3945 4546 4546 

AREAS ESPECIFICAS (2/) 

m2  áreas deportivas  475 475 475 475 475 475 

m2  Biblioteca  148 148 148 148 148 148 

           Fuente: Rectoría  (avalúo).  
            (1/) Área construida con  recursos de  cofinanciación  Acción Social.  
            (2/) Área desagregada estimada del total.  
            (*)  No. de estudiantes matriculados en programas propios y en convenio. 

 

- Inversión  
En la línea de Mejoramiento en Infraestructura, Locativa y Tecnológica.  

Durante la vigencia del plan se realizaron proyectos, financiados con recursos propios  

tales como: Construcción cubierta techo en el segundo piso de la cafetería del ITA  de 

Buga,  Construcción de baterías sanitarias y camerinos  en el ITA de Buga, servicio de 

interventoria  del proyecto baterías sanitarias, Adecuación de Construcción para el 

Desarrollo de Proyectos Pecuarios Cunicola, los anteriores proyectos se ejecutaron,  por el 

rubro de Inversión y fueron registrados en el banco de proyectos del Municipio de Buga.  

Adicionalmente, se reportan inversiones, apalancadas con recursos del presupuesto de 

funcionamiento,  en adquisición y desarrollo de software para el  área administrativa y 

académica. Al igual que equipo de cómputo y de laboratorio,  mantenimiento, compra de 

libros, publicidad de servicios y adecuaciones y mantenimiento.  

En el siguiente cuadro se presenta las ejecuciones realizada por el rubro de inversión, 

recursos propios. 
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    Cuadro No. 1.1  Inversión en infraestructura locativa realizada con recursos  de inversión ITA.,  periodo      

2007- 2012 

NOMBRE DEL PROYECTO 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Construcción cubierta 
techo en el segundo piso 
de la cafetería del ITA  
de Buga 

 $8.100.000     

Construcción de baterías 
sanitarias y camerinos  
en el ITA de Buga 

   $239.467.308     

Adecuación de 
Construcción para el 
Desarrollo de Proyectos 
Pecuarios Cunícola 

   $14.149.871   

Servicio interventoría 
del proyecto 

   
$11.000.000 

 
  

    Fuente: Oficina de Planeación 

Si bien la meta global de inversión  se ha cumplido, de acuerdo a los reportes emitidos 

hasta el 2011-1,  se debe retomar en el presente plan  las iniciativas propuestas por el 

MEN, tales como: La Implementación  de Biblioteca Virtual, dotación de aulas con equipo 

pedagógico acorde a las necesidades del modelo educativo, e integrar las contenidas  en 

el plan estratégico de las TIC 2012-2021, elaborado con el apoyo del MEN. 

 

Gestión Eficiente 
Las metas estratégicas establecidas en materia  eficiencia en la Gestión fueron:  

Incrementar lo ingresos propios diferentes a matricula pasando de $375 millones de pesos 

en el 2008  a $1.246 millos de pesos en el 2012. 

Fortalecer la gestión misional, logrando una relación de nomina académica  a nomina total 

de 65%, la línea base 2007, estaba en el 50%.  

- Presupuesto de Ingresos y de Gastos 
 
Los ingresos recaudados, durante el periodo 2007-2011, han crecido en el 47,25% al pasar 

de 373,4 millones de pesos en el 2007 a 627,0 millones de pesos en el 2011, debido 

principalmente a los recaudos por venta de bienes y servicios.  En cuanto a la meta de  

recaudo, en el 2011, se cumplió en el 67,6%, debido principalmente, a que se proyecto  

incremento de la matricula por demanda espontánea, derivada de las alianzas para la 

articulación con la educación media, la cual  concluyo en su mayoría en la certificación  de 

aptitudes ocupacionales.  
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Por otra parte los recursos percibidos por articulación, se recaudaron como recursos de 

inversión, para ser aplicados en el desarrollo de las alianzas estratégicas establecidas.  Así 

la meta global de ingresos, se cumplió  en el 86,4%, en el 2011.  

Teniendo solo en cuenta los ingresos percibidos por articulación la meta de gestión  de 

recursos propios  por 1080 millones de pesos concertada con el MEN para el 2011, se 

cumplió  en más del 100%,  por el recaudo por alianzas estratégicas (articulación), que fue 

de 1.219, 3 millones de pesos.  

En cuanto a los gastos ejecutados por funcionamiento  durante el periodo 2007-2011,  

crecieron solo en el 24,3%, pasando de 2.032,7 millones de pesos en el 2007 a 2.524,4  

millones de pesos en el 2011, en  lo que  ha incidido  el crecimiento en gastos de personal 

que pasaron de 1.453,3 millones de pesos en el 2007 a 1.967,2 millones de pesos en el 

2011  y  por transferencias corrientes  que pasaron de 30,0 millones de pesos a 39,6 

millones de pesos, los gastos generales ejecutados decrecieron de forma leve durante el 

periodo analizado pasando de 517,9 a 492,3 millones de pesos.  

La meta global de gastos para el 2011, se cumplió en el 80,1%. El  presupuesto apropiado 

fue de 4.738, 0 millones de pesos  y  lo ejecutado fue de 3.797,8 millones de pesos.  

Durante el periodo 2007-2011, los excedentes financieros fueron positivos, lo cual ha 

permitido realizar algunas inversiones en infraestructura (ver cuadro No. 1.1).  La 

institución debe continuar mejorando el tamaño de la población estudiantil para lograr 

economías de escala y el adopción y aplicación  de una política  de crédito y de cobranza 

efectiva, igualmente se debe mejorar los ingresos por venta de servicios de extensión e 

investigación,  lo cual permitirá incrementar significativamente el excedente financiero de 

la institución.   
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        Fuente: Datos suministrados por la Oficina de Presupuesto, grafica elaborada por la Oficina de Planeación.  
 
Cuadros: Ejecución y Apropiaciones en el Presupuesto de  Ingresos  y Gastos 2007-2011 

 

 

Fuente: Informes de Ingresos y Gastos de Presupuesto  a diciembre de cada vigencia. 
 La variación de los excedentes depende del monto de las inversiones realizadas anualmente. 

 

- Análisis Financiero  
 
 Balance General  
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                 Fuente: Datos suministrados por la Oficina de Contabilidad, grafica elaborada por la Oficina de Planeación.  

 

En la grafica anterior se muestra un crecimiento de los activos durante el periodo de 

análisis, al igual que los pasivos y el patrimonio se ha mantenido fluctuando, sin mayores 

variaciones.  

Estado de Actividad Financiera Económica y Social  

 Cuadro:  Resumen Estado de Actividad Financiera Económica y Social 2007-2011 

 

En el período 2007 ς 2011 los excedentes han sido positivos, excepto en el año 2008, lo 

anterior,  ha permitido  la realización de algunas inversiones. (Ver excedentes 

incorporados para inversión  en el presupuesto).  

 

                      Cuadro: Indicadores de gestión administrativa 2001/2012 

 

 

 

 

 
                  Fuente: Calculo realizados con datos de Informes de ejecución presupuestal y nomina. Metas en Plan   
                           de Mejoramiento concertado con el MEN. 
 

Los resultados de los principales indicadores de gestión administrativa, muestra mejoras, 

si bien no todos se cumplen al 100%  los resultados son satisfactorios.   

- Personal administrativo de planta  
 

Durante el periodo 2007-2011, la planta de personal administrativo se mantiene 

constante, mediante Acuerdo No. 009 de 2010, se hace unas modificaciones y mediante 

Acuerdo No. 011 de 2010, se reestructura la planta de personal.  

En el siguiente grafico se presenta la evolución del personal de planta durante el periodo. 

2007-2011.  

INDICADORES 
2007 2011 

RESULTADO META RESULTADO META 

GASTO DE NOMINA DE APOYO/ 
NOMINA TOTAL  

49,1% 50%  35% 

EJECUCION DE PRESUPUESTO DE 
EGRESOS  

98,3%      100% 86,5% 100% 

EJECUCION DE PRESUPUESTO DE 
INGRESOS  

109,5%      100% 80,2% 100% 

INVERSION/PRESUPUESTO TOTAL 7,5%       8,0% 36,7% 9,0% 
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               Fuente: Datos suministrados por Oficina de Personal.  

En la nueva planta establecida,  el personal del nivel directivo pasa de tres (3) a (4) 

funcionarios, se crea el cargo de Vicerrector de Investigación.  El nivel profesional se 

mantiene en siete (7) funcionarios, el nivel Técnico Operativo en dos (2), el nivel 

asistencial en 12 funcionarios, para un total de 25 funcionarios.  

Adicionalmente a la planta de personal se contrata, por servicios indirectos, la asesoría 

jurídica y el soporte técnico en sistemas. 

Se ha perfilado un mapa de procesos de la organización, para el desarrollo de la gestión, 

en el se tienen en cuenta los procesos  gestión de talento humano, Comunicación 

Institucional,  Investigación, Extensión y Comunicación Institucional,  para los cuales no se 

ha definido líder, para los dos últimos procesos se estableció un  cargo en la planta de 

personal,  pero a la fecha no  ha sido provisto,   Por otra parte, el área de bienestar 

Institucional  que es fundamental en el propósito de la formación integral, es liderada por 

una docente de tiempo completo y finalmente se evidencia,  la  falta de personal de apoyo 

para la atención al público.  

En el cuadro  siguiente cuadro se presenta la planta actual de personal docente. 

                       Cuadro Planta de Personal Docente 

NUMERO DE CARGOS DENOMINACION 

10    (Diez ) Docentes de  Tiempo Completo  

24 Veinticuatro  Docentes de Medio Tiempo 

34  Total Planta Docente 
                      Fuente:   Secretaria General. 

El personal docente de planta es fundamental en el desarrollo de la función misional de la 

institución, este se ve complementado con la vinculación de docentes catedráticos y 

ocasionales, para dar cumplimiento a labores docentes y otras actividades como 1) 
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atención a estudiantes en practicas o pasantías, 2) elaboración y ejecución de proyectos, 

3) proyectos de extensión, entre otros. 

- Implementación de los Sistemas de Calidad y Control Internos  
En cuanto a la iniciativa de implementación del Sistema Integrado de Gestión MECI- 

NTCGP1000, Con el apoyo técnico ofrecido por el MEN, se avanzo en la etapa de 

implementación del MECI en  un 72,8% y en la NTCGP 1000 en 70,8% se espera culminar 

el proceso  con el presente plan y  solicitar apoyo al  MEN para capacitación y  

Certificación, del sistema de calidad.  

- Bienestar institucional 
Los componentes de organización y funcionamiento del Bienestar Institucional están 

definidos mediante Resolución No. 169 de Septiembre 23 de 2008, allí se define que la 

estructura organizacional de Bienestar Institucional esta compuesto por el Comité de 

Bienestar y la Coordinación de bienestar.  

El Comité de Bienestar esta integrado por el coordinador de bienestar institucional, el 

coordinador del área de deportes y cultura, un delegado de los docentes, uno de los 

estudiantes y uno de los administrativos. Es necesario resaltar la importancia de poner en  

operación  dicho Comité  puesto que se constituye punto de encuentro entre la 

coordinación de bienestar y los diferentes estamentos de la Institución, para programar, 

ejecutar y evaluar conjuntamente los programas de bienestar y proponer programas, 

divulgar  en los respectivos estamentos o aéreas a las que pertenezcan los programas, 

aprobados.  

En relación a las políticas que orientan el bienestar institucional, se consigna en varios 

actos administrativos,  en el acto administrativo antes mencionado, en el Estatuto 

General, en el Reglamento estudiantil, en el Acuerdo de Extensión, dando solidez a la 

función de Bienestar Institucional.  

El objetivo general del bienestar, es facilitar la creación, mantenimiento y desarrollo de las 

condiciones mínimas, que permitan convertir el bienestar institución un factor clave de 

formación del ser humano, como persona que vive en comunidad, en lo corporal, 

psicoafectivo, ético, social. Socioeconómico, político, cultural, espiritual, ambiental, 

académico y laboral.  

En este sentido, desde el factor psicoafectivo, que tiene que ver con el desarrollo de la 

personalidad (cognitivo, afectivo y emocional), bienestar institucional presta apoyo desde 

el servicio de orientación psicológica a estudiantes,  docentes, administrativos, ofrecido  

por la psicóloga coordinadora del área. En relación a lo cognitivo,  se presta apoyo en los 

procesos de  seguimiento y acompañamiento académico, los cuales debe ser fortalecidos 
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teniendo en cuenta que no se realizan procesos de selección y los niveles de deserción 

presentados son altos.  

Por otra parte,  desde el factor biológico o corporal, que tiene que ver con la capacidad de 

generar las  condiciones físicas  a partir de la promoción de hábitos de vida saludables, 

prevención y atención de la enfermedad. El área de bienestar viene realizando actividades 

con el Comité Paritario de Salud Ocupacional - COPASO, para el personal administrativo y 

docente, en el marco del programa de Salud Ocupacional, con la participación en jornadas 

de promoción y prevención en salud. Esta pendiente la conformación  de la brigada de 

emergencias y la  elaboración del Plan de Emergencias. En lo que respecta al tema de 

ambientes seguros.  Como una de la prioridad identificada en el análisis de vulnerabilidad 

realizado por la ARP POSITIVA, documento que hace parte constitutiva del presente 

diagnostico.  

La importancia de la recopilación de evidencias en cuanto a participación  del personal 

docente y administrativo,  en jornadas y demás actividades  programadas en salud 

ocupacional es vital para la institución, al igual que la participación y  apoyo de la alta 

dirección para el avance en la implementación del  programa de salud ocupacional y  el 

plan de emergencias. 

Con relación a los estudiantes, se ofrece  los servicios de salud y odontología  en el E.S.E 

Hospital Divino Niño de Buga. Adicionalmente en caso de accidente pueden hacer uso de 

la póliza de seguro integral estudiantil que adquiere en el momento de matricula.   Se 

debe aprovechar  las oportunidades que ofrece el contar el programa de enfermería, para 

establecer consejeras en temas de prevención en salud, e incluso ofrecer el servicio de 

primeros auxilios. 

En la dimensión social, que tiene que ver con la capacidad de relacionarse, participar, 

comprometerse y generar espacios de autogestión que conlleven al mejoramiento de la 

comunidad, las iniciativas se deben orientar explorar las  oportunidades de los proyectos 

Colombia VIH y Profamilia social, aprovechando la cercanía de una de sus sedes (Tulúa), y 

hacer parte del plan de emergencias del Municipio de Buga ςMEC, construyendo así  redes 

de apoyo. 

En la dimensión espiritual que tiene que ver con la actitud permanente del individuo y la 

necesidad de trascender, fomentando y construyendo valores, en la búsqueda del sentido 

de la existencia, como manifestación de la propia conciencia, bienestar tiene  

En la dimensión ambiental, que tiene que ver con la capacidad de direccionar la relación 

del ser humano con su entorno natural y construido, hacia la búsqueda del desarrollo 



 

  
IT

A
 D

E
 B

U
G

A
- 

P
L

A
N

 D
E

 D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

  
P

D
I-

2
0
1
2
-2

0
1
6
 

5
1 
 

sostenible, siendo coherentes con la misión, se debe trabajar desde los programas 

académicos y de capacitación.   

En cuanto a la capacitación se ha intervenido desde el COPASO con la ARP POSITIVA, hacia 

la minimización de riesgos profesionales, ergonómicos, químicos, locativos y biológicos, en 

el marco del programa de salud ocupacional, se tendrá también la participación en la 

brigada de emergencia cuando esta se constituya. Igualmente   a través del  sistema de 

pausas activas que ha sido suministrado por la ARP, falta trabajar en la apropiación de 

dicha herramienta,  por parte los funcionarios y   con el diseño e implementación del 

programa de gestión ambiental, en lo cual viene trabajando la Rectoría, en esto se debe 

aprovechar el potencial que ofrece contar con un programa académico de Gestión 

Ambiental. 

En la dimensión ética, que tiene que ver con el  reconocimiento y práctica de valores 

tendientes a la convivencia, como aporte a la construcción de sociedad,  la institución 

cuenta con un decálogo de valores, construido con la participación de la comunidad 

institucional, para su apropiación por parte de estudiantes, se han incorporado en la 

modulo de desarrollo humano,   pero estos deben ser promocionados desde la  inducción 

a estudiantes que es  responsabilidad del área de Bienestar, a docentes y administrativos, 

así como a los estudiantes que inician su practica profesional. 

 En  la parte de desarrollo socioeconómico, la institución, por un lado distribuye los 

recursos de Bienestar en áreas de desarrollo social, tales como salud y desarrollo humano,  

recreación y deporte y cultura y expresión artística y por otro asigna recursos según 

estrato socioeconómico de los estudiantes, apoyándolos con auxilio de alimentación, re 

liquidación de matricula (descuentos).  

En  cuanto al Reconocimiento a la diversidad (Valoración e inclusión de las singularidades 

de las personas y grupos humanos que constituyen la Comunidad Institucional en función 

del desarrollo de la misma), se trabaja desde la cultura, promocionando las expresiones 

culturales como la danza.   
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1. FASES DE LA PLANEACION 

1.1. FASE 2. DIAGNOSTICO ESTRATEGICO 
Para la formulación del Plan de Desarrollo Institucional, se utilizo la herramienta de 
Planeación Estratégica, denominado evaluación ŘŜ ά5ŜōƛƭƛŘŀŘŜǎΣ hǇƻǊǘǳƴƛŘŀŘŜǎΣ CƻǊǘŀƭŜȊŀǎΣ 
y Amenazas ς5hC!έΦ [ŀ Ŏǳŀƭ ŎƻƳƻ ǎŜ ƳŜƴŎƛƻƴƻ Ŝƴ Ŝƭ ŀǇŀǊǘŜ ŘŜ ƭŀ ǇǊŜǎŜƴǘŀŎƛƽƴΣ ǘǳǾƻ ŎƻƳƻ 
referentes: Visión Colombia II Centenario 2019, El Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 ς
άtǊƻǎǇŜǊƛŘŀŘ ǇŀǊŀ ¢ƻŘƻǎέ  ŘŜƭ DƻōƛŜǊƴƻ ŘŜƭ tǊŜǎƛŘŜƴǘŜ Wǳŀƴ aŀƴǳŜƭ {ŀƴǘƻǎ /ŀƭŘŜǊƽƴΣ  Ŝƭ tƭŀƴ 
de Desarrollo del Municipio de Guadalajara de Buga 2012-нлмр  ά/ƻƴǎǘǊǳȅŜƴŘƻ CǳǘǳǊƻέΣ ŘŜƭ 
Alcalde John Harold Suárez  Vargas, El Plan Decenal de Educación 2006-2016,  la  propuesta 
Rectoral 2009-нлмо άtǊƻǇƽǎƛǘƻ ŘŜ CǳǘǳǊƻάΣ ƭŀ Ŏǳŀƭ ŎƻƴǘŜƳǇƭŀ мр ƭƝƴŜŀǎ ǊŜŎǘƻǊŀǎΣ ƭŀǎ aŜǘŀǎ 
estratégicas acordadas con el MEN, para el Periodo 2008-2012 y el Informe de Autoevaluación 
Institucional 2011, elaborado por la Vicerrectoría Académica.  
 
Adicionalmente a los documentos relacionados anteriormente, se revisaron otros  
documentos que permitieron identificar los factores internos y externos a la organización,  
que inciden en el desarrollo de la institución  (Ver Anexo 1). 
 
Las debilidades y fortalezas, identificadas en los documentos internos se asociaron según las 
funciones básicas que la entidad desarrolla, las cuales son: Docencia, Investigación, Extensión 
y Gestión Administrativa,  teniendo en cuenta lo establecido en el siguiente cuadro.  
 

FUNCION BASICA FACTORES  
AUTOEVALUACION 

LINEAS ESTRATEGICAS  

EXTENSION - Extensión o proyección social  
- Egresados y articulación con el 

medio 
- Relaciones nacionales e 

internacionales  

-  Aumento de cobertura  
-  Relacionamiento con el    sector 

productivo  
- Gestión de alianzas 

DOCENCIA - Procesos Académicos 
- Estudiantes  
- Docentes    

- Rediseño curricular  
- Aumento de calidad  
- Acreditación de calidad  

INVESTIGACION -   Investigación  - Semilleros de Investigación 
- Acreditación Nacional 
- Aumento de calidad  

GESTION ADMINISTRATIVA - Misión y proyecto Educativo 
Institucional  

- Bienestar Institucional  
- Organización administración y 

gestión 
-  Recursos Físicos y financieros  

- Gestión de ingresos propios  
- Desarrollo gerencia  
- Fortalecimiento de la gestión 

administrativa  
- Mejoramiento de la 

infraestructura 

   
Para extensión e investigación,  se tomo del factor procesos académicos, las características 
Extensión o proyección social, relaciones nacionales e internacionales  e investigación. 
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A continuación se presenta las matrices DOFA  por cada una de las funciones básicas 
determinadas  y posteriormente se presenta la matriz institucional  de integración de factores, 
en la que se hace un análisis combinado de los factores internos y externos, que puede 
proporcionar los ejes fundamentales que representan las políticas y objetivos en que la 
institución enfatizara sus acciones.  

 
FUNCION: INVESTIGACION  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES

IF1.-Creaciƽn	de	incentivos	para	impulsar	la	creaciƽn	de	semilleros	de		

investigaciƽn		(Falta	reglamentar)

IO1.-Apoyo financiero de COLCIENCIAS para investigaciƽn aplicada y desarrollo

tecnolƽgico.	(I+D)- aumento de  recursos.

IF2.-LƝneas	de	investigaciƽn	formuladas	
IO2.-Existencia de redes para compartir recursos y esfuerzos orientados a la

investigaciƽn	

IF3.-El fortalecimiento de los procesos de investigaciƽn que se han consolidado

con colectivos de investigaciƽn gestados al interior de la instituciƽn y la

interacciƽn con grupos de investigaciƽn interinstucionales (Tres Grupos de

Investigaciƽn	institucional	y	Uno	Interinstitucional).

IO3.-Existencia de redes nacionales y regionales para la ejecuciƽn coordinada de

actividades	relacionadas	con	ciencia,	tecnologƝa	e	innovaciƽn.	

IF4.-Aceptaciƽn de producciƽn intelectual para publicaciƽn en documentos

indexados	

IO4.-Impulso del Gobierno Nacional a la creaciƽn y puesta en marcha de centros

de desarrollo tecnolƽgico y parques tecnolƽgicos especializados con participaciƽn

de	IES	y	sector	empresarial.

IF5.-Cultura	investigativa	en	permanente	construcciƽn
IO5.-Existencia de programas nacionales e internacionales que favorecen la

movilidad	de	docentes	y	estudiantes.

IO6.-Facilidad	de	acceso	a	redes	de	informaciƽn.

DEBILIDADES AMENAZAS

ID1.-Falta aplicaciƽn de polƝticas de investigaciƽn (Acuerdo 004 de 2010)

(estructura	organizacional,	presupuestos,	etc.)
IA1.-DŞbil	reconocimiento	por	COLCIENCIAS	a	las	IES	que	no	sean	universidad	

ID2.-Articulaciƽn	de	la	investigaciƽn	a	las	necesidades	reales	de	la	sociedad	 IA2.-Cambios	permanentes,	en	la	economƝa,	tecnologƝa	y	el	comercio	internacional	

ID3.-No hay desarrollo de movilidad internacional de investigadores, docentesy

estudiantes
IA3.-	Aplicaciƽn	rƝgida	de	conceptos	y			valores	forłneos

ID4.-Debilidad	en	comunicaciƽn	Discursiva	(oral	y	escrita)
IA4.-Baja inversiƽn en cienciay tecnologƝa como porcentaje del PIBcon respecto a

paƝses	de	similar	desarrollo

ID6.-No hay un plan para laadquisiciƽn sistemłticade basesbibliografƝas parala

investigaciƽn

ID7.-Financiaciƽn		Institucional	limitada

ID8.-Altos costos y rłpida obsolescencia de los equipos de laboratorio y de

apoyo	tecnolƽgico.
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FUNCION: EXTENSION  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES

EF2.-Gestion	estrategica	en	marcha	 EO1.-Amplia	dinłmica	agroindustrial	y	empresarial	en	la	regiƽn.

EF3.-Convenios	Interinstitucionales,	para	practicas	profesionales	
EO2.-.Fomento	del	MEN,	mediante	bolsas	concursables,	para	Articulaciƽn		de	la	

Educaciƽn	Media,	TŞcnica	y	educaciƽn	superior.

EF4.-Amplio	espacio	para	la	potenciaciƽn	de	servicios	de	consultorƝa	y	prestaciƽn	

de	servicios	de	extensiƽn.

EO3.-InterŞs	del	MEN,	a	travŞs	de	programas,		por	fortalecer	la	Internacionalizaciƽn	

y	el	mejoramiento	de	las	IES	TŞcnicas	y	Tecnolƽgicas

EO4.-Sistema	de	aseguramiento		la	educaciƽn	para	el	trabajo	y	el	desarrollo	

humano.

EO5.-Las	nuevas	tecnologƝas	de	la	Informaciƽn	y	Comunicaciƽn	TIC.

EO6.-Oportunidades		de	vinculaciƽn		por	normatividades	escalecidas	por	el	

Min/agricultura	y	Min/comercio	y	Turismo,	(CrŞditos	a	travŞs	de	ICETEX		

condonable	y	vinculaciƽn).	

EO7.-Las	polƝticas	de	crecimiento	sostenible	y	productividad		del	Gobierno	nacional,	

con	la	dinamizaciƽn	de	sectores	denominados	Locomotoras,	para	la	formaciƽn	y	

actualizaciƽn

EO8.-El	respaldo	a	la	instituciƽn,	manifestado	en	la	demanda	de	sus	egresados,	para	

vincularlos	a	la	actividad	productiva	de	la	regiƽn	(OLE:	64,6%).

DEBILIDADES AMENAZAS

ED1.-	Implementaciƽn	de	las	normas	internas	generales	que	rigen	la	extensiƽn	

(Acuerdos	002	y	003		de	2010	y	,001	de	2008).
EA1.	Expansiƽn	de	servicios	de	extensiƽn		en	la	regiƽn	(Especialmente	SENA)

ED2.-No	se	revisan	los	perfiles	ocupacionales	y	profesionales	de	los	programas	y	

su	pertinencia	con	el	contexto	organizacional
EO2.	Baja	cooperaciƽn	de	los	entes	gubernamentales	

ED3.-No	se	aplica	la	polƝtica	de	emprendimiento	y	empresarismo,	como	

alternativa	ocupacional	y	de	generaciƽn	de	empleo.	
EO3.	Deficiente	asignaciƽn	presupuestal

ED4.-Poca	oferta	educativa	en	programas	de	formaciƽn	para	el	trabajo	y	

desarrollo	humano,			

ED5.-No	se	cuenta	con	una	estrategia	gerencial	para	la	generaciƽn	de	nuevas	

alianzas	y	su	administraciƽn.

ED6.-No	se	ha	medido	el	impacto	de	la	instituciƽn	en	desarrollo	de	sus	funcione	

esenciales,		en	la	regiƽn.	

ED7.-No	se	ha	formulado	la	estrategia	para	la	internacionalizaciƽn	de	las	

funciones	esenciales	de	la	instituciƽn.

ED8.-No	se		ha	establecido	mecanismos	y	estrategias	para	la		vinculaciƽn	de	los	

egresados	en	las	actividades	de	desarrollo	de	planes,	proyectos	y	fortalecimiento	

de	los	programas	acadŞmicos

ED9.-	Ausencia	de	proyectos	bien	formulados.

ED10.-Desconocimiento	de	las	demandas	en	las	entidades		publicas	y	privadas.

ED11.	Bajo	ingreso	por	concepto	de	educaciƽn	para	el	trabajo	y	desarrollo	

humano	-	Educaciƽn	Continua,	servicios	especializados	y	consultorƝa.
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FUNCION: DOCENCIA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES

DF1.-Carłcter acadŞmico por ciclos propedŞuticos genera la posibilidad de

ofrecer dos (2) niveles de formaciƽn estratŞgicos y oferta de programas

presenciales	en	otra	sede	(Buenaventura)

DO1.-Demanda	creciente	de	la	educaciƽn	tŞcnica	y	tecnolƽgica	por	ciclos.

DF2.-Las	estrategias	pedagƽgicas	mƝnimas	que	emplean	los	docentes. DO2.-Mayores	posibilidades	de	acceso	a	la	educaciƽn	tŞcnica	y	tecnolƽgica.

DF3.-Lasactividades lǵdicoςacadŞmicasy recreativas ofrecidasa estudiantes

que		fortalecen	la	formaciƽn	integral.
DO3.-Sistema	de	aseguramiento	de	la	calidad	del	sistema	de	educaciƽn	superior.	

DF4.-Aulas	con	recursos	de		apoyo	didłctico	para	impartir	docencia.	
DO4.-InterŞs del MEN, a travŞs de programas, por fortalecer la Internacionalizaciƽn

y	el	mejoramiento	de	las	IES	TŞcnicas	y	Tecnolƽgicas.

DF5.-Los recursos informłticos (Hardware) con los que cuenta la instituciƽn

como	soporte	al	ejercicio	y	proceso	acadŞmico
DO5.-Auge	de	la	educaciƽn	en	modalidad		virtual		y	blended.

DF6.-Docentes	capacitados	en	formaciƽn	por	competencias.	 DO6.-Presencia	de	IES	de	alta	calidad	en	la	regiƽn.

DEBILIDADES AMENAZAS

DD1.-Evaluaciones	de	desempeƷo	de		docentes	que	no	convergen	en	planes	de	

mejoramiento.	
DA1.-Mentalidad	hacia	la	profesionalizaciƽn	de	los	estudiantes	y		del	entorno.

DD2.-Programas	acadŞmicos	sin	redefiniciƽn	por	ciclos. DA2.-Baja	calidad	acadŞmica	de	bachilleres	que	ingresan

DD3.-El sistema evaluativo no adaptado a las exigencias de competencia y

mƽdulos
DA3.-Cambio	permanente	en	las	TIC

DD4.-Debilidad en la planeaciƽn acadŞmica (No se ha formalizado el modelo

pedagƽgico,	PEP)

DA4.-PolƝticas estatales que favorecen el aumento de cobertura y disminuciƽn de

deserciƽn en la educaciƽn błsica y media, que ha redundado en la formaciƽn de

bachilleres	de	baja	calidad	AcadŞmica.

DD5.-No seha establecido la estrategiapara apoyo acadŞmico de estudiantes,

teniendo	en	cuenta	que	no	se	hace	selecciƽn	para		el	ingreso.
DA5.-Baja	cobertura	estudiantil	en	los	programas	tŞcnicos	profesionales.

DD6.-Programas	acadŞmicos	sin	acreditaciƽn.	

DD7.-Insuficiente personal para atender el nǵmero de estudiantes, sin

embargo	se	logro	ampliar	la	planta	docente,		faltando	proveer	las	vacantes.	

DD8.-Servicio de biblioteca, por material desactualizado, conectividad a

Internet con restricciones y sin la cobertura deseada, bases de datos

desactualizados.

DD9.-Deficiente material y equipamiento en laboratorios, talleres ybiblioteca,

Nuevo	edifico,	para	una	educaciƽn		por	ciclos.

DD10.-Deficientes	łreas	deportivas,	de	biblioteca	y	Bienestar.

DD11.-No se cuenta con estudio sobre el nivel de adecuaciƽn del software

como	soporte		del	proceso	formativo	de	los	educandos.

DD12.-Falta	divulgaciƽn	y	seguimiento	a	las	normas	internas	de	la	instituciƽn.

DD13.-Posible saturaciƽn en la oferta en de algunos programas acadŞmicos

(łrea	turismo).

DD14.-Posible disminuciƽn de la demanda por desmotivaciƽn, en algunos

programas	(agropecuaria).

DD15	Bajo	ingreso	por	concepto	de	educaciƽn	para	el	trabajo	y	desarrollo	

humano	-	Educaciƽn	Continua,	servicios	especializados	y	consultorƝa.
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FUNCION: GESTION ADMINISTRATIVA 
 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES

GAF1.-La	infraestructura	fƝsica	(aulas,	oficinas	administrativas,	nuevo	edificio,	etc.),	

para	la	formaciƽn	y	demłs	actividades	acadŞmicas	

GAO1.-InterŞs del MEN por fortalecer la transparencia y eficiencia de la gestiƽn

de lasIES, a travŞs de capacitaciƽn y financiaciƽn para la certificaciƽn del SGCen

la		NTCGP1000.		

GAF2.-Talento	humano	
GAO2.-Fomento de la AlcaldƝa Mpal. de Buga a la Cobertura y calidad de las IES

BUGA,	a	travŞs	de	incentivos	a	estudiantes	y	de	acompaƷamiento	en	procesos.

GAF3.- Mas del 60%de la plantaadministrativa cuentacon estudiosprofesionales,

en	algunos	casos	es	superior	a	los	requisitos	establecidos	para	el	cargo.	
GAO3.-Necesidades	de	servicios	y	asesorƝas	del	sector	pǵblico	y	privado.

GAF4.-Se	adoptado	el	Cƽdigo	de	Buen	gobierno
GAO4.-Existencia de programas decooperaciƽn internacional,para algunasłreas

de	desarrollo	econƽmico.

GAF5.-Se da cumplimiento a las exigencias de ley en lo referente a los procesos

de:	contrataciƽn	pǵblico	y	carrera	administrativa,	entre	otros.

GAF6.-Se ha capacitado el personal administrativo para la implementaciƽn del

Sistema	de	Gestiƽn	de	Calidad.	

GAF7.-Socializaciƽn de informes de gestiƽn a la comunidad institucional y a la

comunidad	en	general.
	

DEBILIDADES AMENAZAS

GAD1.-DŞbil	sistema	de	planeaciƽn	institucional,		seguimiento	y	control.		
GAA1.-Competencia creciente de las Instituciones de Educaciƽn superior en la

regiƽn	y	en	especial	la	competencia	asimŞtrica	del		SENA

GAD2.-Falta establecer normas internas (i.e. Manual de contrataciƽn, Estatuto

Presupuestal, Reglamentos de biblioteca, manual de funciones, entre otros y la

actualizaciƽn de las existentes frente a las nuevas condiciones de la Instituciƽn:

Reglamentos	y	estatutos.

GAA2.-Posiciƽn dominante deotras instituciones para la consecuciƽn derecursos

de	fomento	a	la	investigaciƽn	y	proyectos	de	interŞs	socio	-	econƽmico.

GAD3.-No se cuenta con sistema de informaciƽn administrativo y acadŞmico

integrado.

GAA3.-	Aprobaciƽn	de	Tratados	de	Libre	Comercio	que	pueden	traer	sobreoferta	

de	programas	acadŞmicos	y	de	servicios	de	asesorƝa

GAD4.-No sehaculminado la implementaciƽn del Sistemade Gestiƽn de Calidadς

MECI.

GAD5.-Los servicios de bienestar no llegan a toda la comunidad acadŞmica

(Şnfasis	en	el	asistencialismo).	
	

GAD6.-La no existencia de un łrea de recursos humanos responsable del

direccionamiento	de	la	polƝtica	institucional	del	Talento	Humano.

GAD7.-Ausencia	de	un	plan	de	infraestructura.	

GAD8.-No se implementado adecuadamente el Plan de Salud Ocupacional y plan

de	emergencias.

GAD9.-No sehaimplementado el plan de capacitaciƽn para los servidores pǵblicos

(docentes	y	administrativos)	

GAD10.-Bajo compromiso con el medio ambiente (no se ha implementado el plan

de	gestiƽn	ambiental	de	la	instituciƽn).

GAD11.-Poca	cultura	de	trabajo	en	equipo	de	los	servidores	pǵblicos.	

GAD12.-La	comunicaciƽn	interna	de	la	instituciƽn	no	fluye	de	manera	efectiva.

GAD13.-Insuficientes espacios fƝsicosadecuados que sirvan como zona de estudios

para	los	estudiantes.

GAD14.-Escasa	seƷalizaciƽn	en	la	instituciƽn.	

GAD15.-Zonas	de	la	Instituciƽn	con	escasa	iluminaciƽn	

GAD16.-Deficiencias en la generaciƽn de la informaciƽn institucional y de su

reporte por problemas de conectividad (disponibilidad, veracidad, oportunidad e

integralidad		-SNIES-SPADIES-OLE)	

GAD17.-Debilidad en la gestiƽn documental (infraestructura fƝsica y de

equipamiento,		como	de	cumplimiento	de	la	norma).

GAD18.-Falta adecuar la planta de personal administrativa a las necesidades

institucionales.



OPORTUNIDADES	 AMENAZAS

EO1.-Amplia	dinłmica	agroindustrial	y	empresarial	en	la	regiƽn. EO3.	Deficiente	asignaciƽn	presupuestal

EO2.-.Fomento	del	MEN,	mediante	bolsas	concursables,	para	

Articulaciƽn		de	la	Educaciƽn	Media,	TŞcnica	y	educaciƽn	superior.
DA2.-Baja	calidad	acadŞmica	de	bachilleres	que	ingresan

EO3.-InterŞs	del	MEN,	a	travŞs	de	programas,		por	fortalecer	la	

Internacionalizaciƽn	y	el	mejoramiento	de	las	IES	TŞcnicas	y	

Tecnolƽgicas

DA4.-PolƝticas estatales que favorecen el aumento de cobertura y

disminuciƽn de deserciƽn en la educaciƽn błsica y media, que ha

redundado	en	la	formaciƽn	de	bachilleres	de	baja	calidad	AcadŞmica.

EO4.-Sistema	de	aseguramiento		la	educaciƽn	para	el	trabajo	y	el	

desarrollo	humano.

DA5.-Baja cobertura estudiantil en los programas tŞcnicos

profesionales.

EO6.-Oportunidades		de	vinculaciƽn		por	normatividades	escalecidas	por	

el	Min/agricultura	y	Min/comercio	y	Turismo,	(CrŞditos	a	travŞs	de	

ICETEX		condonable	y	vinculaciƽn).	

IA1.-DŞbil reconocimiento por COLCIENCIAS a las IES que no sean

universidad	

EO7.-Las	polƝticas	de	crecimiento	sostenible	y	productividad		del	

Gobierno	nacional,	con	la	dinamizaciƽn	de	sectores	denominados	

Locomotoras,	para	la	formaciƽn	y	actualizaciƽn

GAA2.-Posiciƽn dominante deotras instituciones para la consecuciƽn

de recursos de fomento a la investigaciƽn y proyectos de interŞs

socio	-	econƽmico.

EO8.-El	respaldo	a	la	instituciƽn,	manifestado	en	la	demanda	de	sus	

egresados,	para	vincularlos	a	la	actividad	productiva	de	la	regiƽn	(OLE:	

64,6%).

GAA3.-	Aprobaciƽn	de	Tratados	de	Libre	Comercio	que	pueden	traer	

sobreoferta	de	programas	acadŞmicos	y	de	servicios	de	asesorƝa

DO1.-Demanda creciente de la educaciƽn tŞcnica y tecnolƽgica por

ciclos.

DO2.-Mayores posibilidades de acceso a la educaciƽn tŞcnica y

tecnolƽgica.

DO5.-Auge	de	la	educaciƽn	en	modalidad		virtual		y	blended.

DO6.-Presencia	de	IES	de	alta	calidad	en	la	regiƽn.

IO1.-Apoyo financiero de COLCIENCIAS para investigaciƽn aplicada y

desarrollo	tecnolƽgico.	(I+D)- aumento de  recursos.

IO4.-Impulso del Gobierno Nacional a la creaciƽn y puesta en marchade

centros	de	desarrollo	tecnolƽgico	y		parques	tecnolƽgicos	especializados	

con	participaciƽn	de	IES	y	sector	empresarial.

IO5.-Existencia de programas nacionales e internacionales que

favorecen	la	movilidad	de	docentes	y	estudiantes.

GAO1.-InterŞs del MEN por fortalecer la transparencia y eficiencia de la

gestiƽn de las IES, a travŞs de capacitaciƽn y financiaciƽn para la

certificaciƽn	del	SGC	en	la		NTCGP1000.		

GAO3.-Necesidades	de	servicios	y	asesorƝas	del	sector	pǵblico	y	privado.

GAO4.-Existencia de programas de cooperaciƽn internacional, para

algunas	łreas	de	desarrollo	econƽmico.

FORTALEZAS	 POTENCIALIDADES			 RIESGOS	

EF2.-Gestion	estrategica	en	marcha	 EF2	+	EO1			Y			EF2	+	EO7 IA1	+	EF2

EF3.-Convenios	Interinstitucionales,	para	practicas	profesionales	 EF3	+	EO8

EF4.-Amplio	espacio	para	la	potenciaciƽn	de	servicios	de	

consultorƝa	y	prestaciƽn	de	servicios	de	extensiƽn.
EF4	+	EO4

IF3.-El fortalecimiento de los procesosde investigaciƽnque se han

consolidado con colectivos de investigaciƽn gestados al interior de

la instituciƽn y la interacciƽn con grupos de investigaciƽn

interinstucionales (Tres Grupos de Investigaciƽn institucional y

Uno	Interinstitucional).

IF3	+	EO2 GAA2	+	IF3

IF5.-Cultura	investigativa	en	permanente	construcciƽn IF5	+	EO8					Y			IF5	+	EO6

DF1.-Carłcter acadŞmico por ciclos propedŞuticos genera la

posibilidad de ofrecer dos (2) niveles de formaciƽn estratŞgicos y

oferta	de	programas		presenciales	en	otra	sede	(Buenaventura)

DF1	+	EO6					Y					DF1	+	EO8 GAAD2	+	DF1

DEBILIDADES DESAFIOS LIMITACIONES	

ID1.-Falta aplicaciƽn de polƝticasde investigaciƽn (Acuerdo 004 de

2010)		(estructura	organizacional,	presupuestos,	etc.)
IO1	+	ID1				Y				IO1	+	ID2 ID1	+	GAA2

ID2.-Articulaciƽn	de	la	investigaciƽn	a	las	necesidades	reales	de	la	

sociedad	
IO4	+	ID2

ID3.-No hay desarrollo de movilidad internacional de

investigadores,	docentes	y	estudiantes
IO5	+	ID3 ID3	+	GAA2

ID7.-Financiaciƽn		Institucional	limitada DO6	+	ID7 ID3	+	GAA2

DD8.-Servicio de biblioteca, por material desactualizado,

conectividad a Internet con restricciones y sin la cobertura

deseada,	bases	de	datos	desactualizados.

DD8	+	E03

DD9.-Deficiente	material	y	equipamiento	en	laboratorios,	talleres	y	

biblioteca,	Nuevo	edifico,	para	una	educaciƽn		por	ciclos.
DD8	+	EO3

DD10.-Deficientes	łreas	deportivas,	de	biblioteca	y	Bienestar. DD10	+	EO3

DD13.-Posible saturaciƽn en la oferta en de algunos programas

acadŞmicos	(łrea	turismo).
D05	+	DD13

DD14.-Posible disminuciƽn de la demanda por desmotivaciƽn, en

algunos	programas	(agropecuaria).
DO5	+	DD14

DD15	Bajo	ingreso	por	concepto	de	educaciƽn	para	el	trabajo	y	

desarrollo	humano	-	Educaciƽn	Continua,	servicios	especializados	y	

consultorƝa.

DO2	+	DD15			Y		DO1	+	DD15		Y			GAO3	+	DD15

GAD1.-DŞbil sistema de planeaciƽn institucional, seguimiento y

control.		
GAO1	+	GAD1

GAD7.-Ausencia	de	un	plan	de	infraestructura.	 GAD7	+	EO3

GAD9.-No se ha implementado el plan de capacitaciƽn para los

servidores	pǵblicos	(docentes	y	administrativos)	
GAO4	+	GAD9 GAD9	+	EO3

GAD13.-Insuficientes espacios fƝsicos adecuados que sirvan como

zona	de	estudios	para	los	estudiantes.
GAD13	+	EO3

GAD15.-Zonas	de	la	Instituciƽn	con	escasa	iluminaciƽn	 GAD15	+	EO3

ED2.-No	se	revisan	los	perfiles	ocupacionales	y	profesionales	de	los	

programas	y	su	pertinencia	con	el	contexto	organizacional
DA5	+	ED2

GAD5.-Los servicios de bienestar no llegan a toda la comunidad

acadŞmica	(Şnfasis	en	el	asistencialismo).	
EO3		+		GAD5

GAD7.-Ausencia	de	un	plan	de	infraestructura.	 IA1	+	GAD7				Y					EO3	+	GAD7

GAD9.-No se ha implementado el plan de capacitaciƽn para los

servidores	pǵblicos	(docentes	y	administrativos)	
EO3	+	GAD9			Y							GAA2	+	GAD9

MATRIZ	INSTITUCIONAL	DE	

INTEGRACION	DE	FACTORES	



 

POTENCIALIDADES  
 
Las potencialidades, surgen de correlacionar las fortalezas con las oportunidades, para 
buscar cuales de las primeras son relevantes a fin de aprovechar las ventajas que ofrecen 
las segundas.  
 
De acuerdo a la matriz DOFA, esta claro que la institución debe aprovechar sus 
potencialidades como: 
  

 
 
 
DESAFIOS 
 
Son los factores, que a pesar de ser débiles, son claves para aprovechar algunas de las 
ventajas del medio, constituyéndose por esto en un desafío para el desarrollo. 
 
De acuerdo a la matriz DOFA, esta claro que la institución debe afrontar desafíos como: 
 

La	gestion	estrategica	en	marcha		asociada	a	la	amplia	dinłmica	agroindustrial	y	empresarial	en	la	regiƽn,	
garantizando	la	dinamica	del	ITA	Buga.

Una	gestion	estrategica	en	marcha		y	polƝticas	de	crecimiento	sostenible	y	productividad	del	gobierno	
nacional,	aprovecha	la	dinamizaciƽn	de	sectores	denominados	Locomotoras,	para	la	formaciƽn	y	
actualizaciƽn	de	sectores	de	clase	mundial.

Mantener	los	convenios	Interinstitucionales,	para	practicas	profesionales	aprovechando	el	respaldo	a	la	
instituciƽn,	manifestado	en	la	demanda	de	sus	egresados,	para	vincularlos	a	la	actividad	productiva	de	la	
regiƽn	(OLE:	64,6%).	

Un	amplio	espacio	para	la	potenciaciƽn	de	servicios	de	consultorƝa	y	extensiƽn,	demandan	un	sistema	de	
aseguramiento	para	la	ETDH	en	el	ITA	Buga.

Fortaleciendo la investigaciƽn y consolidando la interacciƽn con grupos de investigaciƽn
interinstucionales, se podra acceder a los fondosde fomento del MEN, (bolsas concursables, articulaciƽn,
movilidad,	etc).

La cultura investigativa en permanente construcciƽn, hace crecer el respaldo a la instituciƽn, y a la
demanda	de	sus	egresados	en	actividad	productiva	de	la	regiƽn	(OLE:	64,6%).

La cultura investigativa en permanente construcciƽn, posibilita lavinculaciƽn a fondos de Minagricultura,
Mincomercio	y	Turismo,	MEN,	ICETEX,	etc.	

El carłcter acadŞmico por ciclos y competencias en la oferta de programas, posibilita acceso a fondosde
Minagricultura,	Mincomercio	y	Turismo,	Men,	ICETEX,	etc.

El carłcter acadŞmico por ciclos y competencias en la oferta de programas, amplia el respaldo a la
instituciƽn	y	a	sus	egresados	en	actividades	productivas	de	la	regiƽn	(OLE:	64,6%).
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RIESGOS 
 
Factores internos, que pese a ser fuertes, están amenazados por otros externos y 
representan, por tanto, un riesgo potencial. 
 
De acuerdo a la matriz DOFA, esta claro que la institución debe asumir riesgos como: 
 

 
 
 
 
 

La falta aplicaciƽn de polƝticasde investigaciƽn interna afectael logro de apoyo financiero de COLCIENCIAS
para	investigaciƽn	y	desarrollo	tecnolƽgico.

Una adecuada articulaciƽn de la investigaciƽn a las necesidades regionales apalanca el apoyo financiero
que	se	puede	lograr	de	COLCIENCIAS	para	investigaciƽn	y	desarrollo	tecnolƽgico.	

Una adecuada articulaciƽn de la investigaciƽn a las necesidades regionales, comp presentacion para
avanzar	en	la	creaciƽn	y	puesta	en	marcha	de	un	centro	de	desarrollo	tecnolƽgico.

Montar el plan de movilidad internacional de investigadores, docentes y estudiantes del ITA Buga, para
aprovechar	la	existencia	de	programas	nacionales	e	internacionales	que	favorecen	la	movilidad.

Asociarse con IES de alta calidad en la regiƽn, puede ser apalancamiento para mejorar financiaciƽn
Institucional	limitada.

Una posible saturaciƽn en la oferta en de algunos programas acadŞmicos (agropecuaria, turismo, etc)
puede	atenuarse	con	el	auge	de	la	educaciƽn	en	modalidad		virtual		y	blended.

La promocion de acceso a la educaciƽn tŞcnica y tecnolƽgica, podria ser un atenuente al bajo ingreso
institucional	por	ETDH,	educaciƽn	continua	y	servicios	especializados	y	de	consultorƝa.

Un sector productivo en ensanche y con necesidades de asesorƝas contrarresta el bajo ingreso
institucional	por	concepto	de	ETDH,	educaciƽn	continua	y	servicios	especializados	y	de	consultorƝa.

Un dŞbil sistema de planeaciƽn institucional, seguimiento y control, no permite aprovechar el InterŞs del
MEN	por	fortalecer	la	gestiƽn	de	las	IES.

No se ha implementado el plan de capacitaciƽn para losservidores pǵblicos (docentes y administrativos),
lo	que	afecta	la	cooperaciƽn	internacional.

La gestion estrategica en marcha, debe acelerar procesos de reconocimiento ante COLCIENCIAS, pues al
no	ser	universidad,	se	afecta	su	eficacia.

El fortalecimiento de los procesos de investigaciƽn y la interacciƽn con grupos de investigaciƽn
interinstucionales posibilita la consecuciƽn de recursos de fomento a la investigaciƽn y proyectos de
interŞs	socio	-	econƽmico.

El carłcter acadŞmico por ciclos y competencias genera la posibilidad de consecuciƽn de recursos de
fomento	a	la	investigaciƽn	y	proyectos	de	interŞs	socio	-	econƽmico.

El carłcter acadŞmico por ciclos y competencias genera la posibilidad de atenuar la baja calidad
acadŞmica	de	bachilleres	que	ingresan	cada	semestre.
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LIMITANTES 
Son las barreras para el desarrollo, es decir, de que manera los factores más débiles se 
potencian negativamente con las amenazas. 
 
De acuerdo a la matriz DOFA esta claro que la institución debe superar las limitantes que 
se presentan como: 
 

 
 
Sobre la base de estos resultados se puede identificar claramente las prioridades  en las que 
se debe centrar la comunidad institucional, consolidadas en planes indicativos. 
 
 
 
 
 
 

Falta aplicaciƽn de polƝticas de investigaciƽn, luego no se contrarresta la posiciƽn dominante de otras
instituciones para la consecuciƽn de recursos de fomento a la investigaciƽn yproyectos de interŞs socio -
econƽmico.

No se ha emprendido el plan de movilidad internacional institucional, luego no se contrarresta la posiciƽn
dominante de otras instituciones para la consecuciƽn de recursos de fomento a la investigaciƽn y
proyectos	de	interŞs	socio	-	econƽmico.

El servicio de biblioteca es debil, por material desactualizado, conectividad con restricciones y bases de
datos	desactualizados.	Debido	a	la	deficiente	asignaciƽn	presupuestal.

Existe deficiecia en material y equipamiento en laboratorios, talleres y biblioteca, para una educaciƽn por
ciclos	debido	a	la	deficiente	asignaciƽn	presupuestal.

Se tiene deficiencias en łreas deportivas y recreativas de bienestar por la deficiente asignaciƽn
presupuestal.

No	se	tiene	un	plan	de	infraestructura	institucional,	por	la	deficiente	asignaciƽn	presupuestal

No se ha implementado el plan de capacitaciƽn para losservidores pǵblicos (docentes y administrativos),
por	al	deficiente	asignaciƽn	presupuestal

Son	insuficientes	los	espacios	fƝsicos	adecuados	que	sirvan	como	zona	de	estudios	para	los	estudiantes	por	
la	deficiente	asignaciƽn	presupuestal.

Varias	zonas	de	la	Instituciƽn	presentan	escasa	iluminaciƽn	por	la	deficiente	asignaciƽn	presupuestal.

Los servicios de bienestar no llegan a toda la comunidad acadŞmica y se pone Şnfasis en el
asistencialismo	por	la	deficiente	asignaciƽn	presupuestal.

Ademas	la	ausencia	del	plan	de	infraestructura,	aumenta	el	dŞbil	reconocimiento	en	COLCIENCIAS	sumado	
al	no	ser	universidad.	

Como no se ha implementado el plan de capacitaciƽn, no existen actores para superar la posiciƽn
dominante de otras instituciones para la consecuciƽn de recursos de fomento a la investigaciƽn y
proyectos	de	interŞs	socio	-	econƽmico.
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1.2. FASE 2. EJES ESTRATEGICOS 

El concepto de eje de desarrollo desde el enfoque de desarrollo territorial incluye un 

conjunto de acciones específicas para cada uno de los sectores. En este sentido, los ejes 

de desarrollo para el instituto, están asociados a las funciones básicas determinados para 

el análisis DOFA, teniendo en cuenta que estos aglutinan las actividades desarrolladas en 

el  quehacer diario de la institución.   

 

DIMENSIONES	CLAVES	DE	LA	VISION	DE	FUTURO	2016 EJES	ESTRATEGICOS VISION	INSTITUCIONAL

La	gestion	estrategica	en	marcha		asociada	a	la	amplia	dinłmica	agroindustrial	y	

empresarial	en	la	regiƽn,	garantizando	la	dinamica	del	ITA	Buga.

Una	gestion	estrategica	en	marcha		y	polƝticas	de	crecimiento	sostenible	y	

productividad	del	gobierno	nacional,	aprovecha	la	dinamizaciƽn	de	sectores	

denominados	Locomotoras,	para	la	formaciƽn	y	actualizaciƽn	de	sectores	de	clase	

mundial.

Asociarse con IES de alta calidad en la regiƽn, puede ser apalancamiento para

mejorar	financiaciƽn	Institucional	limitada.

Un dŞbil sistema de planeaciƽn institucional, seguimiento y control, no permite

aprovechar	el	InterŞs	del	MEN	por	fortalecer	la	gestiƽn	de	las	IES.

La gestion estrategica en marcha, debe acelerar procesos de reconocimiento ante

COLCIENCIAS,	pues	al	no	ser	universidad,	se	afecta	su	eficacia.

El servicio de biblioteca es debil, por material desactualizado, conectividad con

restricciones y bases de datos desactualizados. Debido a la deficiente asignaciƽn

presupuestal.

Existe deficiecia en material y equipamiento en laboratorios, talleres y biblioteca,

para	una	educaciƽn	por	ciclos	debido	a	la	deficiente	asignaciƽn	presupuestal.

Se tiene deficiencias enłreas deportivas y recreativas de bienestar por la deficiente

asignaciƽn	presupuestal.

No se tiene un plan de infraestructura institucional, por la deficiente asignaciƽn

presupuestal

No se ha implementado el plan de capacitaciƽn para los servidores pǵblicos

(docentes	y	administrativos),	por	al	deficiente	asignaciƽn	presupuestal

Son insuficientes los espacios fƝsicos adecuados que sirvan como zona de estudios

para	los	estudiantes	por	la	deficiente	asignaciƽn	presupuestal.

Varias zonas de la Instituciƽn presentan escasa iluminaciƽn por la deficiente

asignaciƽn	presupuestal.

Los servicios de bienestar no llegan a toda la comunidad acadŞmica y se pone

Şnfasis	en	el	asistencialismo	por	la	deficiente	asignaciƽn	presupuestal.

Como no se ha implementado el plan de capacitaciƽn, no existen actores para

superar laposiciƽn dominante de otras institucionespara la consecuciƽn de recursos

de	fomento	a	la	investigaciƽn	y	proyectos	de	interŞs	socio	-	econƽmico.

Mantener	los	convenios	Interinstitucionales,	para	practicas	profesionales	

aprovechando	el	respaldo	a	la	instituciƽn,	manifestado	en	la	demanda	de	sus	

egresados,	para	vincularlos	a	la	actividad	productiva	de	la	regiƽn	(OLE:	64,6%).	

Un	amplio	espacio	para	la	potenciaciƽn	de	servicios	de	consultorƝa	y	extensiƽn,	

demandan	un	sistema	de	aseguramiento	para	la	ETDH	en	el	ITA	Buga.

Una adecuada articulaciƽn de la investigaciƽn a las necesidades regionales, comp

presentacion para avanzar en la creaciƽn y puesta en marcha de un centro de

desarrollo	tecnolƽgico.

La promocion de acceso a la educaciƽn tŞcnica y tecnolƽgica, podria ser un

atenuente al bajo ingreso institucional por ETDH, educaciƽn continua y servicios

especializados	y	de	consultorƝa.

Un sector productivo en ensanche y con necesidades de asesorƝas contrarresta el

bajo ingreso institucional por concepto de ETDH, educaciƽn continua y servicios

especializados	y	de	consultorƝa.

FORTALECIMIENTO	DE	

LA	GESTION	

ADMINISTRATIVA

PLAN	DE	
FORTALECIMIENTO	

FINANCIERO

EXTENSION	CULTURAL	Y	

CENTRO	DE	FORMACION	

CONTINUA

El	Instituto	TŞcnico	

AgrƝcola	ITA,	propone	para	

el	2016,		Contar	con	

procesos	acadŞmicos,	de	

investigaciƽn	y	extensiƽn	

fortalecidas,	para	alcanzar	

como	resultado	el	

reconocimiento	social	y	del	

Estado,	por	su	alta		calidad	

acadŞmica.
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Con base  en los resultados del análisis DOFA, se empieza a consolidar la formulación del 

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL, la Rectoría  define los ejes estratégicos que han de 

aglutinar, los objetivos, estrategias, programas,  delineación de proyectos, metas e 

indicadores.  Estos se determinan participativamente con de los funcionarios responsables 

del desarrollo de las funciones básicas establecidas, todo ello en el marco de las 

directrices que el Departamento Nacional de Planeación ςDNP, ha establecido en las guías 

para la gestión publica territorial, Marco fiscal de mediano plazo, Plan indicativo, Plan 

DIMENSIONES	CLAVES	DE	LA	VISION	DE	FUTURO	2016 EJES	ESTRATEGICOS VISION	INSTITUCIONAL

Montar el plan de movilidad internacional de investigadores, docentes y estudiantes

del ITA Buga, para aprovechar la existencia de programas nacionales e

internacionales	que	favorecen	la	movilidad.

No se ha emprendido el plan de movilidad internacional institucional, luego no se

contrarresta la posiciƽn dominante de otras instituciones para la consecuciƽn de

recursos	de	fomento	a	la	investigaciƽn	y	proyectos	de	interŞs	socio	-	econƽmico.

Fortaleciendo la investigaciƽn y consolidando la interacciƽn con grupos de

investigaciƽn interinstucionales, se podra acceder a los fondos defomento del MEN,

(bolsas	concursables,	articulaciƽn,	movilidad,	etc).

La cultura investigativa en permanente construcciƽn, hace crecer el respaldo a la

instituciƽn, y a la demanda de sus egresados en actividad productiva de la regiƽn

(OLE:	64,6%).

La cultura investigativa en permanente construcciƽn, posibilita la vinculaciƽn a

fondos	de	Minagricultura,	Mincomercio	y	Turismo,	MEN,	ICETEX,	etc.	

La falta aplicaciƽn de polƝticas de investigaciƽn interna afecta el logro de apoyo

financiero	de	COLCIENCIAS	para	investigaciƽn	y	desarrollo	tecnolƽgico.

Una adecuada articulaciƽn de la investigaciƽn a lasnecesidades regionales apalanca

el apoyo financiero que se puede lograr de COLCIENCIAS para investigaciƽn y

desarrollo	tecnolƽgico.	

El fortalecimiento de los procesos de investigaciƽn y la interacciƽn con grupos de

investigaciƽn interinstucionalesposibilita la consecuciƽn de recursos de fomento a la

investigaciƽn	y	proyectos	de	interŞs	socio	-	econƽmico.

Falta aplicaciƽn de polƝticas de investigaciƽn, luego no se contrarresta la posiciƽn

dominante de otras instituciones para la consecuciƽn de recursos de fomento a la

investigaciƽn	y	proyectos	de	interŞs	socio	-	econƽmico.

El	carłcter	acadŞmico	por	ciclos	y	competencias	en	la	oferta	de	programas,	posibilita	

acceso	a	fondos	de	Minagricultura,	Mincomercio	y	Turismo,	Men,	ICETEX,	etc.

El	carłcter	acadŞmico	por	ciclos	y	competencias	en	la	oferta	de	programas,	amplia	el	

respaldo a la instituciƽn y a sus egresados en actividades productivas de la regiƽn

(OLE:	64,6%).

Una posible saturaciƽn en la oferta en de algunos programas acadŞmicos

(agropecuaria, turismo, etc) puede atenuarse con el auge de la educaciƽn en

modalidad		virtual		y	blended.

No se ha implementado el plan de capacitaciƽn para los servidores pǵblicos

(docentes	y	administrativos),	lo	que	afecta	la	cooperaciƽn	internacional.

El carłcter acadŞmico por ciclos y competencias genera la posibilidad de

consecuciƽn de recursos de fomento a la investigaciƽn y proyectos de interŞs socio -

econƽmico.

El carłcter acadŞmico por ciclos y competencias genera la posibilidad de atenuar la

baja	calidad	acadŞmica	de	bachilleres	que	ingresan	cada	semestre.

Ademas la ausenciadel plande infraestructura, aumenta el dŞbil reconocimiento en

COLCIENCIAS	sumado	al	no	ser	universidad.	

PLAN	DE	

INTERNACIONALIZACION	

Y	MOVILIDAD

PLAN	DE	INVESTIGACION	
PARA	LA	EXCELENCIA

El	Instituto	TŞcnico	

AgrƝcola	ITA,	propone	para	

el	2016,		Contar	con	

procesos	acadŞmicos,	de	

investigaciƽn	y	extensiƽn	

fortalecidas,	para	alcanzar	

como	resultado	el	

reconocimiento	social	y	del	

Estado,	por	su	alta		calidad	

acadŞmica.

FORMACION	POR	CICLOS	

Y	COMPETENCIAS
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operativo anual de inversiones, Presupuesto, plan de acción y Programa Anual 

Mensualizado de Caja.   

Esquema del plan de desarrollado que guía la construcción del plan de desarrollo del ITA, 

esquema general definido para las entidades publicas territoriales, en el marco de los 

lineamientos establecidos en la Ley 152 de 1994. 
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EJES ESTRATEGICOS PROYECTOS 2013 PROYECTOS 2014 PROYECTOS 2015

Participacion en dos Alianzas 

Estrategicas con Fondos 

Nacionales

Participacion en tres Alianzas 

Estrategicas con Fondos 

Nacionales

Agenda de concertacion para una 

Alianza Estrategica Internacional

Participacion en dos Alianzas 

Estrategicas Internacionales

Reestructurar Alianza con 

Univalle

Avance a pares amigos para 

certificación del SGC en la  

NTCGP1000.

Lograr visita director de 

Colciencias a la Institucion

Dos proyectos financiados en 

Colciencias

Tres proyectos financiados en 

Colciencias

Apoyo en Univalle para acreditacion de Alta Calidad de programas

Certificacion SGC - NTCG 1000

Plan rectoral para monitoria 

tecnologica a Fondos y Alianza 

Estrategicas 2013 - 2016

FORTALECIMIENTO DE 

LA GESTION 

ADMINISTRATIVA

EJES ESTRATEGICOS PROYECTOS 2013 PROYECTOS 2014 PROYECTOS 2015

Diseño y formulacion del Plan 

Bibliotecario 2013 - 2016

Inversion y desarrollo Fase I del 

Plan Bibliotecario

Inversion y desarrollo Fase II del 

Plan Bibliotecario

Ejecucion Plan de Infraestrutura 

Fase I

Avance Talleres: Turismo, 

Logistica, Deportes, Gestion 

Empresarial.

Avance Talleres: Ambiental, 

Agroecologia, Mineria, 

Mantenimiento, Electromecanica

Espacios de trabajo colaborativo 

estudiantes

Estacios de docentes y consulta 

estudiantes

Accesos, parqueaderos, zonas 

verdes campus Institucion 

Universitaria ITA Buga

Areas administrativa, bienestar, 

deportivas

Inversion y desarrollo Fase I del 

Plan Bienestar Institucional

Inversion y desarrollo Fase II del 

Plan Bienestar Institucional

Ejecucion POC Fase I Ejecucion POC Fase II

Diseño y formulacion del Plan 

Operativo de Capacitacion 2013 

- 2016

Diseño y formulacion del Plan 

de Bienestar Institucional 2013 - 

2016

Diseño y formulacion del Plan 

de Infraestructura y Ambientes 

de Aprendizaje 2013 - 2016                   

PLAN DE 

FORTALECIMIENTO 

FINANCIERO

EJES ESTRATEGICOS PROYECTOS 2013 PROYECTOS 2014 PROYECTOS 2015

Lograr cinco plazas de movilidad 

nacional para docentes

Lograr diez plazas de movilidad 

nacional para docentes y doce para 

estudiantes

Lograr tres plazas de movilidad 

internacional para docentes

Lograr seis plazas de movilidad 

internacional para docentes y 12 

para estudiantes

PLAN DE 

INTERNACIONALIZACION 

Y MOVILIDAD

Identificar y diseñar el Plan de 

Movilidad Internacional y 

Nacional 2013 - 2016
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EJES ESTRATEGICOS PROYECTOS 2013 PROYECTOS 2014 PROYECTOS 2015
Crear plan de afiliaciones. 

Membresias y convenios en 

Unidad Ciencias y Desarrollo 

Social

Plan de membresias y afiliaciones 

de programas a instancias 

nacionales

Plan de membresias y afiliaciones 

de programas a instancias 

internacionales

Portafolio de diplomados en 

plataforma virtual

Oferta de formacion profesional en 

plataforma virtual

Cinco contratos de consultoria para 

fortalecer presupuestos de 

investigacion

Tres contratos de asesoria para 

fortalecer ambientes de 

aprendizaje

Oferta de diplomados con 

invitados internacionales en seis 

sectores

Tres contratos de consultoria en 

marcha para financiar Centro de 

Formacion Continua

Portafolio de oferta de ETDH, 

Educacion continua y Servicios 

de asesoria y consultoria 2013 - 

2016

Redefinir funciones para Centro 

de Formacion Continua ITA Buga
EXTENSION CULTURAL Y 

CENTRO DE FORMACION 

CONTINUA

EJES ESTRATEGICOS PROYECTOS 2013 PROYECTOS 2014 PROYECTOS 2015

Registrar tres nuevos grupos en 

Colciencias

Acreditar en Colciencias 2 grupos 

de investigacion

Plan de Investigacion para la 

excelencia en seis sectores de 

clase mundial 2013 - 2016

Armar portafolio de programas y 

proyectos de investigacion 

asociados a rediseño y nuevos 

programas.

Lograr financiacion en Colciencias para dos proyectos de investigacion

Participar en cinco  convocatorias cerradas en proyectos Colciencias

Lograr, por vigilancia tecnologica, financiacion para cinco proyectos 

de investigacion

Crear cinco grupos de estudio en investigacion de programas nuevos

Incorporar 200 estudiantes a semilleros y 30 a programa jovenes 

investigadores

PLAN DE INVESTIGACION 

PARA LA EXCELENCIA

Diseñar estrategia de 

vinculacion a Colciencias 2013 - 

2016
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1.3. FASE 3. DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 

1.3.1. Naturaleza Jurídica 
La Institución Universitaria ITA Buga, identificado  en el sistema de educación superior con 

Código SNIES 4107, de conformidad con:  

V Constitución Política de Colombia de 1991.Ο Artículos 27, 67, 69, 113, 150 

numeral 23, 189 numerales 11, 21, 22 y 365. 

V Ley 30 de 1992. Diciembre 28, por la cual se organiza el servicio publico de 

Educación Superior. Diario Oficial No. 40.700 de 29 de diciembre de 1992, en 

especial: ARTÍCULO 16. Son instituciones de Educación Superior: a) Instituciones 

Técnicas Profesionales. b) Instituciones Universitarias o Escuelas Tecnológicas. c) 

Universidades. ARTÍCULO 18. Son instituciones universitarias o escuelas 

tecnológicas, aquellas facultadas para adelantar programas de formación en 

ocupaciones, programas de formación académica en profesiones o disciplinas y 

programas de especialización. ARTÍCULO 57. Las universidades estatales u oficiales 

deben organizarse como entes universitarios autónomos, con régimen especial y 

vinculados al Ministerio de Educación Nacional en lo que se refiere a las políticas y 

la planeación del sector educativo. PARÁGRAFO. Las instituciones estatales u 

oficiales de Educación Superior que no tengan el carácter de universidad según lo 

EJES ESTRATEGICOS PROYECTOS 2013 PROYECTOS 2014 PROYECTOS 2015

Armar portafolio de practicas y 

pasantias para rediseños y 

nuevos programas.

Crear modulos para cinco 

programas nuevos en 70% de la 

oferta de cursos

Crear modulos para diez programas 

nuevos en 70% de la oferta de 

cursos

1.100 matriculados en programas rediseñados y nuevos por año

480 estudiantes en articulacion para mejorar niveles de calidad en 

acceso a la educacion superior

Mejora niveles de educacion postgradual en docentes y 

administrativos en 20 puntos

Plan de certificacion de competencias para reducir en 5 puntos 

desercion temprana

Registrar en tres secretarias de educacion certificadas diez programas 

de ETDH

Incremento en 10% absorcion en practicas y pasantias.

FORMACION POR CICLOS 

Y COMPETENCIAS

Rediseñar y ampliar la oferta de 

programas por ciclos y 

referenciales de competencias 

para profesionalizacion 

sostenible en seis sectores de 

clase mundial en 2013

Apalancar Ambientes de 

aprendizaje para programas 

nuevos y rediseñados en 

Ingresos por Alianza 2013
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previsto en la presente Ley, deberán organizarse como Establecimientos Públicos 

del orden Nacional, Departamental, Distrital o Municipal. ARTÍCULO 84. El gasto 

público en la educación hace parte del gasto público social de acuerdo con lo 

dispuesto en los artículos 350 y 366 de la Constitución Política de Colombia. 

ARTÍCULO 85. Los ingresos y el patrimonio de las instituciones estatales u oficiales 

de Educación Superior, estará constituido por: a) Las partidas que se le sean 

asignadas dentro del presupuesto nacional, departamental, distrital o municipal. b) 

Los bienes muebles e inmuebles que actualmente posean y los que adquieran 

posteriormente, así como sus frutos y rendimientos. c) Las rentas que reciban por 

concepto de matrículas, inscripciones y demás derechos. d) Los bienes que como 

personas jurídicas adquieran a cualquier título. ARTÍCULO 86. Los presupuestos de 

las universidades nacionales, departamentales y municipales estarán constituidos 

por aportes del Presupuesto Nacional para funcionamiento e inversión, por los 

aportes de los entes territoriales, por los recursos y rentas propias de cada 

institución. ARTÍCULO 93. Salvo las excepciones consagradas en la presente ley, los 

contratos que para el cumplimiento de sus funciones celebren las universidades 

estatales u oficiales, se regirán por las normas del derecho privado y sus efectos 

estarán sujetos a las normas civiles y comerciales, según la naturaleza de los 

contratos. PARÁGRAFO. Se exceptúan de lo anterior los contratos de empréstito, 

los cuales se someterán a las reglas previstas para ellos por el Decreto 222 de 1983 

y demás disposiciones que lo modifiquen, complementen o sustituyan. ARTÍCULO 

94. Para su validez, los contratos que celebren las universidades estatales u 

oficiales, además del cumplimiento de los requisitos propios de la contratación 

entre particulares, estarán sujetos a los requisitos de aprobación y registro 

presupuestal, a la sujeción de los pagos según la suficiencia de las respectivas 

apropiaciones, publicación en el Diario Oficial y pago del impuesto de timbre 

nacional cuando a este haya lugar. ARTÍCULO 118. Cada institución de Educación 

Superior destinará por lo menos el dos por ciento (2%) de su presupuesto de 

funcionamiento para atender adecuadamente su propio bienestar universitario. 

ARTÍCULO 119. Las instituciones de Educación Superior garantizarán campos y 

escenarios deportivos, con el propósito de facilitar el desarrollo de estas 

actividades en forma permanente. ARTÍCULO 122. Los derechos pecuniarios que 

por razones académicas pueden exigir las instituciones de Educación Superior, son 

los siguientes: a) Derechos de Inscripción. b) Derechos de Matrícula. c) Derechos 

por realización de exámenes de habilitación, supletorios y preparatorios. d) 

Derechos por la realización de cursos especiales y de educación permanente. e) 

<Aparte subrayado CONDICIONALMENTE exequible> Derechos de Grado. Literal e) 

declarado CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/cp/constitucion_politica_1991_pr011.html#350
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/cp/constitucion_politica_1991_pr012.html#366
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Sentencia C-654-07 de 22 de agosto de 2007, Magistrado Ponente Dr. Nilson Pinilla 

Pinilla, '... en el entendido de que a quienes carezcan de  capacidad económica para 

sufragarlos, no se les podrá exigir su pago y conservan el derecho a graduarse'. f) 

Derechos de expedición de certificados y constancias. ARTÍCULO 125. Las 

instituciones dedicadas exclusiva o primordialmente a la investigación, podrán 

ofrecer previo convenio con universidades y conjuntamente con éstas, programas 

de formación avanzada. 

V LEY 749 DE 2002, (julio 19) Corte declaró inexequible mediante Sentencias C-852 

de 2005 y  C-782 de 2007. Artículo 3°. De los ciclos de formación. Las instituciones 

técnicas profesionales y tecnológicas de educación superior organizarán su 

actividad formativa de pregrado en ciclos propedéuticos de formación en las áreas 

de las ingenierías, la tecnología de la información y la administración, así: a) El 

primer ciclo, estará orientado a generar competencias y desarrollo intelectual 

como el de aptitudes, habilidades y destrezas al impartir conocimientos técnicos 

necesarios para el desempeño laboral en una actividad, en áreas específicas de los 

sectores productivo y de servicios, que conducirá al título de Técnico Profesional 

en...La formación técnica profesional comprende tareas relacionadas con 

actividades técnicas que pueden realizarse autónomamente, habilitando para 

comportar responsabilidades de programación y coordinación; b) El segundo ciclo, 

ofrecerá una formación básica común, que se fundamente y apropie de los 

conocimientos científicos y la comprensión teórica para la formación de un 

pensamiento innovador e inteligente, con capacidad de diseñar, construir, 

ejecutar, controlar, transformar y operar los medios y procesos que han de 

favorecer la acción del hombre en la solución de problemas que demandan los 

sectores productivos y de servicios del país. La formación tecnológica comprende 

el desarrollo de responsabilidades de concepción, dirección y gestión de 

conformidad con la especificidad del programa, y conducirá al título de Tecnólogo 

en el área respectiva; c) El tercer ciclo, complementará el segundo ciclo, en la 

respectiva área del conocimiento, de forma coherente, con la fundamentación 

teórica y la propuesta metodológica de la profesión, y debe hacer explícitos los 

principios y propósitos que la orientan desde una perspectiva integral, 

considerando, entre otros aspectos, las características y competencias que se 

espera posea el futuro profesional. Este ciclo permite el ejercicio autónomo de 

actividades profesionales de alto nivel, e implica el dominio de conocimientos 

científicos y técnicos y conducirá al título de profesional en... Las instituciones 

técnicas profesionales y tecnológicas de educación superior en forma coherente 

con la formación alcanzada en cada ciclo, podrán ofrecer programas de 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/cc_sc_nf/2007/c-654_2007.html#1
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especialización en un campo específico del área técnica, tecnológica y/o 

profesional. Esta formación conducirá al título de Especialista en... 

V DECRETO 2216 DE 2003 (Junio 06). Artículo 4º. Requisitos para el cambio de 

carácter académico. Además de los requisitos señalados en el artículo 15 de la Ley 

749, las instituciones técnicas profesionales y tecnológicas, públicas o privadas, 

que decidan cambiar de carácter académico deberán cumplir con los siguientes 

requisitos: 2. Tener definidas políticas y programas para la interacción con el 

entorno. 3. El Plan de Desarrollo Institucional deberá incluir la proyección del 

desarrollo académico, investigativo, administrativo, económico y financiero de la 

institución. 4. Contar con programas académicos acreditados voluntariamente. 

V LEY 1188 DE 2008 (abril 25) Ver el art. 8, Ley 749 de 2002, Ver la Sentencia de la 

Corte Constitucional C-782 de 2007, Ver el Decreto Nacional 1295 de 2010 Artículo 

2°. Condiciones de calidad. Para obtener el registro calificado de los programas 

académicos, las instituciones de educación superior deberán demostrar el 

cumplimiento de condiciones de calidad de los programas y condiciones de calidad 

de carácter institucional. Condiciones de los programas: 9. La garantía de una 

infraestructura física en aulas, bibliotecas, auditorios, laboratorios y espacios para 

la recreación y la cultura, que permitan la formación integral de los estudiantes 

como ciudadanos de bien y garanticen la labor académica. 

V DECRETO 1295 DE 2010 (Abril 20). Artículo 5°. Evaluación de las condiciones de 

calidad de los programas. La institución de educación superior debe presentar 

información que permita verificar: 5.6. Relación con el sector externo. La manera 

como los programas académicos esperan impactar en la sociedad, con indicación 

de los planes, medios y objetivos previstos para tal efecto y los resultados 

alcanzados en el caso de los programas en funcionamiento. El plan de relación con 

el sector externo debe incluir por lo menos uno de los siguientes aspectos: 5.6.1. 

La vinculación con el sector productivo, según la naturaleza del programa. 5.6.2. El 

trabajo con la comunidad o la forma en que ella puede beneficiarse. 5.6.3. Con 

relación a programas en funcionamiento, el impacto derivado de la formación de 

los graduados, evidenciado a través de un documento que analice su desempeño 

laboral. En el caso de los programas nuevos, debe presentarse un análisis 

prospectivo del potencial desempeño de sus graduados. 5.6.4. La generación de 

nuevos conocimientos derivados de la investigación. 5.6.5. El desarrollo de 

actividades de servicio social a la comunidad. 5.8. Medios Educativos. 

Disponibilidad y capacitación para el uso de por lo menos los siguientes medios 

educativos: recursos bibliográficos y de hemeroteca, bases de datos con licencia, 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6833#8
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=30238#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=30238#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=39363#0
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equipos y aplicativos informáticos, sistemas de interconectividad, laboratorios 

físicos, escenarios de simulación virtual de experimentación y práctica, talleres con 

instrumentos y herramientas técnicas e insumos, según el programa y la demanda 

estudiantil real o potencial cuando se trate de programas nuevos. Adicionalmente 

podrán acreditar convenios inter bibliotecarios con instituciones de educación 

superior o entidades privadas, que permitan el uso a los estudiantes y profesores, 

como elementos complementarios que faciliten el acceso a la información. En los 

programas a distancia o virtuales la institución debe indicar el proceso de diseño, 

gestión, producción, distribución y uso de materiales y recursos, con observancia 

de las disposiciones que salvaguardan los derechos de autor. Para los programas 

nuevos adicionalmente la institución debe presentar los módulos que 

correspondan por lo menos al 15% de los créditos del programa completamente 

desarrollados, y el plan de diseño y desarrollo de los demás cursos que conforman 

el plan de estudios. Para el caso de los programas virtuales, deben estar 

disponibles en la plataforma seleccionada. Respecto de los programas virtuales la 

institución debe garantizar la disponibilidad de una plataforma tecnológica 

apropiada, la infraestructura de conectividad y las herramientas metodológicas 

necesarias para su desarrollo, así como las estrategias de seguimiento, auditoría y 

verificación de la operación de dicha plataforma, y está obligada a suministrar 

información pertinente a la comunidad sobre los requerimientos tecnológicos y de 

conectividad necesarios para cursar el programa. 5.9. Infraestructura Física. La 

institución debe garantizar una infraestructura física en aulas, biblioteca, 

auditorios, laboratorios y espacios para la enseñanza, el aprendizaje y el bienestar 

universitario, de acuerdo con la naturaleza del programa, considerando la 

modalidad de formación, la metodología y las estrategias pedagógicas, las 

actividades docentes, investigativas, administrativas y de proyección social y el 

número de estudiantes y profesores previstos para el desarrollo del programa. La 

institución debe acreditar que la infraestructura inmobiliaria propuesta cumple las 

normas de uso del suelo autorizado de conformidad con las disposiciones locales 

del municipio en cuya jurisdicción se desarrollará el programa. Para los programas 

virtuales la institución debe evidenciar la infraestructura de hardware y 

conectividad; el software que permita la producción de materiales, la 

disponibilidad de plataformas de aulas virtuales y aplicativos para la 

administración de procesos de formación y demás procesos académicos, 

administrativos y de apoyo en línea; las herramientas de comunicación, 

interacción, evaluación y seguimiento; el acceso a bibliotecas y bases de datos 

digitales; las estrategias y dispositivos de seguridad de la información y de la red 

institucional; las políticas de renovación y actualización tecnológica, y el plan 
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estratégico de tecnologías de información y comunicación que garantice su 

confiabilidad y estabilidad. La institución debe informar y demostrar respecto de 

los programas a distancia o virtuales que requieran la presencia de los estudiantes 

en centros de tutoría, de prácticas, clínicas o talleres, que cuenta con las 

condiciones de infraestructura y de medios educativos en el lugar donde se 

realizarán. 

La Institución Universitaria ITA Buga, es un establecimiento publico de educacion superior, 

del orden Municipal, con Personería Jurídica, autonomía administrativa y patrimonio 

independiente, adscrito al  Ministerio de  Educación  Nacional, creado mediante Decreto 

603 de marzo 14 de 1966 por el Gobierno Nacional, reorganizado  el Decreto Ley 758 de 

1988, redefinido por Ciclos Propedéuticos según Resolución 8958 del 13 de Octubre de 

2011 del Ministerio de Educación Nacional. 

La Institución Universitaria ITA Buga, tiene su domicilio en la ciudad de Guadalajara de 

Buga; en el libro de Rectores  y Representantes Legales de las Instituciones de Educación 

Superior del Ministerio de Educación Nacional aparece en el folio   438  distinguido con el 

registro 433  la inscripción del Especialista HECTOR MARTINEZ LUNA, como Rector, por el 

periodo comprendido entre el 23 de septiembre de  2009 y   el   22 de septiembre de 

2013, esta inscripción se efectuó   el 28 de Mayo de 2012  de conformidad con lo 

dispuesto en el Acuerdo 008 del 23 de septiembre de 2009 expedido por el Consejo 

Directivo. 

1.3.2. Filosofía Institucional   

Misión  

άCƻrmar profesionales por unidades de competencias y ciclos propedéuticos, mediante  

procesos de alta calidad académica y humana, potenciando las capacidades de análisis, 

síntesis, investigación, gestión empresarial y prospectiva en la  búsqueda de soluciones 

para el desarrollo sostenible del PaísέΦ 

(Acuerdo   del Consejo Directivo 005 de 2011). 

 Visión  

άLa Institución Universitaria ITA Buga, propone para el 2016, contar con procesos 

académicos: de investigación, extensión y docencia fortalecidas, para alcanzar como 

resultado el reconocimiento social y del Estado, por su alta  calidad académicaέ. 
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Con base en los resultados del ejercicio de planeación, realizado con la comunidad 

educativa, para el diseño de la Visión Institucional se identificaron los siguientes 

elementos esenciales que demarcan el futuro del ITA.  Ellos permiten construir el 

escenario de largo plazo y son:  

Crecimiento apoyado en alianzas: Alianzas estratégicas con sectores públicos, privados, 

nacionales y extranjeros que aporte al desarrollo académico y administrativo. 

Oferta programática actualizada y pertinente: Programas de pregrado por ciclos 

propedéuticos, de  postgrado y de extensión en educación para el trabajo y desarrollo del 

talento humano, diplomados y cursos libres, fortalecidos y estrechamente ligados a las 

necesidades del entorno. 

Cimientos en la calidad: formación centrada en el aprendizaje de participantes y 

organización que aprende. 

Internacionalización: Programas académicos de investigacion, extensión y docencia 

consolidados que permitan dinamizar procesos de internacionalización.  

 

Instalaciones físicas y ambientes de aprendizaje: Que propician tecnologías de 

aprendizaje activo y autónomo, y garantizan praxis para el desarrollo del referencial de 

competencias para profesionalización sostenible.  

 

Gestión del talento humano: y de los recursos efectivos y eficientes enfocada a la misión  

y a la   sostenibilidad del  desarrollo de la institución.  

  

Principios  

Los principios representan valores  con los cuales se interpreta y aplica el Estatuto General 

y por lo tanto se constituyen en elementos orientadores fundamentales en la regulación 

de la vida y labor institucional  en todos los ámbitos y propósitos.  Los principios 

institucionales son: 

Autonomía:  La autonomía de la Institución Universitaria ITA Buga, está consagrada en la 

Constitución Política de Colombia y de conformidad con la Ley 30 de 1992, articulo 29, 

articulo 57; la Ley 749 de 2002, articulo 14, 15 y 18; Decreto 2216 de 2003, artículos 1, 2, 

3, 4 y 5; Ley 962 de 2005, articulo 63; Ley 1188 de 2008, artículos 5 y 6; Decreto 1295 de 

2010, articulo 1, 5, 6, 8, 9, 15; y Sentencia C-829/10 Bogotá D.C., veinte (20) de octubre de 

dos mil diez (2010), se le reconoce el derecho a darse y modificar sus estatutos y 
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reglamentos; crear desarrollar sus programas académicos, lo mismo que expedir los 

correspondientes títulos; designar las autoridades académicas y administrativas; definir y 

organizar sus labores formativas, académicas, docentes, científicas, culturales y de 

extensión; seleccionar y vincular a sus docentes, lo mismo que a sus estudiantes; adoptar 

el régimen de estudiantes y docentes y, arbitrar y aplicar sus recursos para el 

cumplimiento de su misión social y de su  función institucional, de acuerdo a las 

limitaciones legales y vigentes. 

Formación Integral: La Institución Universitaria ITA Buga forma profesionales con valores 

éticos y morales, capaces de resolver problemas sociales y participar en el desarrollo y la 

implementación  de ellos,    Este más que un modelo, es un ejercicio cotidiano  de todos 

los actores de la Institución Universitaria ITA Buga en procura de revisar, validar y 

actualizar el conocimiento, utilizando para ello estrategias y tecnologías pedagógicas que 

el mundo moderno y la ciencia han puesto a su servicio.  

Formación Profesional en el Contexto de la Globalización: La Institución Universitaria ITA 

Buga forma profesionales con las competencias que  les permita acceder, interactuar y 

operar modernas tecnologías como son las exigencias del mercado abierto mundial. 

Equidad Social: La Institución Universitaria ITA Buga promueve  políticas de estímulos, al 

finamiento asequible al valor de las matrículas, permitiendo a los jóvenes de escasos 

recursos, la permanencia en la educación superior.   

Igualdad: la Institución Universitaria ITA Buga, tiene un carácter democrático y pluralista, 

por lo cual no limita ni restringe los derechos, libertades y oportunidades por 

consideraciones sociales, económicas, políticas, ideológicas, de raza, sexo o credo.  Está 

siempre abierta a quienes en igualdad de oportunidades demuestren tener las 

capacidades requeridas y cumplir las condiciones académicas y administrativas exigidas. 

Universalidad: La Institución Universitaria ITA Buga, es  permeable a todas las 

manifestaciones del pensamiento, está abierta a todos los saberes científicos y 

expresiones culturales; y propicia la comunicación  e interacción con  entidades y 

organismos públicos y privados, nacionales e internacionales,  para incorporar en los 

programas académicos propios los adelantos de la investigación. 

Libertades de Cátedra y de Aprendizaje: El profesor tiene discrecionalidad didáctica para 

exponer sus conocimientos con sujeción al contenido modular del programa aprobado en 

el Registro Calificado, previamente validado por el Consejo Académico, y a principios 

éticos, científicos y pedagógicos.  A su vez, el estudiante puede controvertir dichas 

explicaciones didácticas con sujeción a los mismos principios, acceder a las fuentes de 
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información disponibles y utilizarlas para la ampliación y profundización de sus 

conocimientos. 

Autoevaluación: La autoevaluación, la actualización profesional y pedagógica, el 

mejoramiento continuo de la calidad y la pertinencia social de los programas, son tareas 

permanentes de la Institución y parte del proceso de acreditación.   

Cooperación Interinstitucional: La Institución Universitaria ITA Buga, estrecha lazos con 

instituciones públicas y privadas, nacionales y extranjeras, para el cumplimiento de su 

misión y para el logro de los objetivos de la Educación Superior. 

 

Valores 

Los valores institucionales [2] que orientan las relaciones de todos los miembros de la 

Institución Universitaria ITA Buga son los siguientes:  

V Transparencia  

V Autonomía  

V Armonía  

V Responsabilidad social. 

Política de Calidad  

La Institución Universitaria ITA Buga, en su condición de Institución de Educación Superior 

del orden Municipal que forma profesionales integrales por unidades de competencia y 

ciclos propedéuticos,  se compromete  con el establecimiento de procesos de alta calidad 

académica y humana,  contando para ello, con un talento humano competente, con el 

apoyo tecnológico apropiado  y el mejoramiento continuo de sus procesos, buscando 

siempre la satisfacción de nuestros clientes.  

Funciones Sustantivas  

La Institución Universitaria ITA Buga, concibe las funciones sustantivas de docencia, 

investigación y extensión,   que le han sido otorgadas por  la ley,   realizadas con el 

invaluable  apoyo administrativo y de manera articulada,  para lograr  procesos 

académicos humanos y humanos de calidad. 
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Extensión: Desde la misión se concibe como  la función institucional por medio de la cual 

se logra la interacción efectiva entre el quehacer del ITA Buga y la sociedad, basada en su 

mutuo enriquecimiento  académico y cultural, con el fin de procurar mejora y bienestar 

general a la comunidad, mediante el intercambio, difusión  de conocimientos y la 

prestación de servicios.  

Investigación: Desde la declaración de misión, se concibe   como función esencial que esta  

estrechamente vinculada con las funciones de docencia y extensión;  en este sentido,   la 

investigación es un  proceso creativo y metodológico orientado a la búsqueda y aplicación 

de soluciones para el desarrollo sostenible del país y a la creación, adaptación o 

perfeccionamiento de tecnologías que permitan una mejor calidad de vida, en 

consecuencia se opta por la investigación  formativa y  aplicada.  

 

Docencia: Entendida desde la declaración de la misión institucional, como el quehacer de 

formación de profesionales, desarrollado a través de procesos académicos y humanos de 

alta calidad, en los que interactúan la comunidad académica y los proyectos pedagógicos.  

 

3.4. FASE 4 DIRECCIONAMIENTO OPERATIVO  
 
Los proyectos establecidos y aprobados en el Plan de Desarrollo son documentos básicos para 
la ejecución del mismo y conforman el Banco de Proyectos de Inversión ς BPI de la Institución.   
 
El Banco de Proyectos es una herramienta de planeación que esta  a cargo de la Oficina de 
Planeación, esta conformado por la metodología, políticas y procedimientos para la 
presentación y evaluación  de proyectos, que deben ser de estricto cumplimiento por las 
diferentes áreas de la institución. La Oficina de Planeación recepciona los proyectos 
anualmente con fecha límite a enero 31. Para la revisión y evaluación el Rector  conformaran 
los comités necesarios y competentes para esta tarea. 
 
El Jefe de la Oficina de Planeación, igualmente operara la Metodología General Aplicada MGA, 
instrumento  que hace parte de los Bancos de Proyectos Territoriales y de la Nación y con los 
cuales se inscriben los proyectos a ejecutar por el Instituto que conforman el POA, ya sea con 
recursos propios o para solicitar en dichos entes,   recursos de cofinanciación.  
 
La  estrategia de financiación del Plan de Desarrollo Institucional 2012-2016, comprende los 
recursos por excedentes liquidados para las vigencias del Plan; la utilización de recursos de 
crédito para la financiación del Plan de Desarrollo en el corto y mediano plazo y las estrategias 
de apalancamiento del crédito de los estudiantes con recursos de ICETEX, de manera que se 
logre caja para atender el crédito a contratar con FINDETER, en la línea de redescuento e 
incentivo del MEN a 2013 y 2014. Se optara también por la gestión de recursos ante entidades 
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territoriales, organizamos de ciencia y tecnología públicos y privados, nacionales e 
internacionales a través de proyectos, que apalanquen financieramente el plan al tiempo que 
posibilitan la ejecución de las metas y ejes estratégicos identificados. En el marco fiscal de 
mediano plazo, se establece el comportamiento y tendencia de las finanzas del Instituto, sus 
fortalezas y limitaciones en el periodo 2008-2012 y según este, el financiamiento en el corto y 
mediano plazo puede verse afectado de alguna manera por la necesidad de apropiar mayores 
recursos en el rubro de sentencias y conciliaciones, para atender pagos por demandas de 
prima técnica.   Los proyectos de la vigencia son: 

 
 

 
 

 
 

Proy EJE ESTRATEGICO UNO 2013 2014 2015 2016 TOTAL

FORTALECIMIENTO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA

PROYECTOS 2013
1 Plan rectoral para monitoria tecnologica a Fondos y Alianza Estrategicas 2013 - 2016 $ 0 $ 0
2 Reestructurar Alianza con Univalle $ 0 $ 0

3 Avance a pares amigos para certificación del SGC en la  NTCGP1000. $ 0 $ 0
4 Lograr visita director de Colciencias a la Institucion $ 2.000.000 $ 2.000.000

PROYECTOS 2014
18 Participacion en dos Alianzas Estrategicas con Fondos Nacionales $ 0 $ 0
19 Agenda de concertacion para una Alianza Estrategica Internacional $ 3.670.000 $ 3.670.000

20 $ 13.250.000 $ 13.250.000
21 $ 9.800.000 $ 9.800.000
22 Dos proyectos financiados en Colciencias $ 3.200.000 $ 3.200.000

PROYECTOS 2015
48 Participacion en tres Alianzas Estrategicas con Fondos Nacionales $ 0 $ 0
49 Participacion en dos Alianzas Estrategicas Internacionales $ 4.771.000 $ 4.771.000
50 $ 13.846.250 $ 13.846.250

51 $ 0 $ 0
52 Tres proyectos financiados en Colciencias $ 4.000.000 $ 0 $ 4.000.000

$ 2.000.000 $ 29.920.000 $ 22.617.250 $ 0 $ 54.537.250

Apoyo en Univalle para acreditacion de Alta Calidad de programas
Certificacion SGC - NTCG 1000

Apoyo en Univalle para acreditacion de Alta Calidad de programas

Certificacion SGC - NTCG 1000

Proy EJE ESTRATEGICO DOS 2013 2014 2015 2016 TOTAL

PLAN DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO

PROYECTOS 2013
5 Diseño y formulacion del Plan Bibliotecario 2013 - 2016 $ 258.294.116 $ 258.294.116

6 Diseño y formulacion del Plan de Bienestar Institucional 2013 - 2016 $ 396.263.706 $ 396.263.706
7 Diseño y formulacion del Plan de Infraestructura y Ambientes de Aprendizaje 2013 - 2016                   $ 425.311.305 $ 425.311.305
8 Diseño y formulacion del Plan Operativo de Capacitacion 2013 - 2016 $ 1.200.000 $ 1.200.000

PROYECTOS 2014
23 Inversion y desarrollo Fase I del Plan Bibliotecario $ 93.000.000 $ 93.000.000
24 Inversion y desarrollo Fase I del Plan Bienestar Institucional $ 794.745.368 $ 794.745.368

25 Ejecucion Plan de Infraestrutura Fase I $ 21.345.600 $ 21.345.600
26 Avance Talleres: Turismo, Logistica, Deportes, Gestion Empresarial. $ 1.306.922.663 $ 1.306.922.663
27 Espacios de trabajo colaborativo estudiantes $ 17.560.000 $ 17.560.000
28 Accesos, parqueaderos, zonas verdes campus Institucion Universitaria ITA Buga $ 156.768.940 $ 156.768.940
29 Ejecucion POC Fase I $ 117.623.040 $ 117.623.040

PROYECTOS 2015
53 Inversion y desarrollo Fase II del Plan Bibliotecario $ 97.185.000 $ 97.185.000

54 Inversion y desarrollo Fase II del Plan Bienestar Institucional $ 198.686.342 $ 198.686.342
55 Avance Talleres: Ambiental, Agroecologia, Mineria, Mantenimiento, Electromecanica $ 1.730.879.192 $ 1.730.879.192
56 Estacios de docentes y consulta estudiantes $ 935.842.644 $ 258.741.564$ 1.194.584.208
57 Areas administrativa, bienestar, deportivas $ 1.208.672.681 $ 1.208.672.681
58 Ejecucion POC Fase II $ 155.779.127 $ 155.779.127

$ 1.081.069.127 $ 2.507.965.610$ 4.327.044.986 $ 258.741.564$ 8.174.821.288

Proy EJE ESTRATEGICO TRES 2013 2014 2015 2016 TOTAL

EXTENSION CULTURAL Y CENTRO DE FORMACION CONTINUA

PROYECTOS 2013
9 Plan de Investigacion para la excelencia en seis sectores de clase mundial 2013 - 2016$ 4.200.000 $ 4.200.000

10 Armar portafolio de programas de investigacion asociados a rediseño y nuevos $ 2.300.000 $ 2.300.000
11 Diseñar estrategia de vinculacion a Colciencias 2013 - 2016 $ 0 $ 0

PROYECTOS 2014
30 Plan de membresias y afiliaciones de programas a instancias nacionales $ 9.000.000 $ 9.000.000
31 Oferta de diplomados con invitados internacionales en seis sectores $ 3.125.000 $ 3.125.000

32 Tres contratos de consultoria en marcha para financiar Centro de Formacion Continua $ 2.345.000 $ 2.345.000

PROYECTOS 2015
59 Plan de membresias y afiliaciones de programas a instancias internacionales $ 9.405.000 $ 9.405.000
60 Portafolio de diplomados en plataforma virtual $ 12.450.000 $ 12.450.000

61 Oferta de formacion profesional en plataforma virtual $ 9.500.490 $ 9.500.490

62 Cinco contratos de consultoria para fortalecer presupuestos de investigacion $ 4.690.000 $ 4.690.000
63 Tres contratos de asesoria para fortalecer ambientes de aprendizaje $ 4.690.000 $ 4.690.000

$ 6.500.000 $ 14.470.000 $ 40.735.490 $ 0 $ 61.705.490
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El Plan de Inversiones 2012-2016 asciende a  NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO 
MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CERO SETENTA PESOS ($ 
9.938.344.060,oo),  
 
 
 
 
 
 

Proy EJE ESTRATEGICO CUATRO 2013 2014 2015 2016 TOTAL

PLAN DE INTERNACIONALIZACION Y MOVILIDAD
PROYECTOS 2013

12 Identificar y diseñar el Plan de Movilidad Internacional y Nacional 2013 - 2016 $ 750.000 $ 750.000

PROYECTOS 2014
33 Lograr cinco plazas de movilidad nacional para docentes $ 25.000.000 $ 25.000.000
34 Lograr tres plazas de movilidad internacional para docentes $ 60.000.000 $ 60.000.000

PROYECTOS 2015
64 Lograr diez plazas de movilidad nacional para docentes y doce para estudiantes $ 48.000.000 $ 48.000.000
65 Lograr seis plazas de movilidad internacional para docentes y 12 para estudiantes $ 360.000.000 $ 360.000.000

$ 750.000 $ 85.000.000 $ 408.000.000 $ 0 $ 493.750.000

Proy EJE ESTRATEGICO CINCO 2013 2014 2015 2016 TOTAL

PLAN DE INVESTIGACION PARA LA EXCELENCIA

PROYECTOS 2013
13 Plan de Investigacion para la excelencia en seis sectores de clase mundial 2013 - 2016$ 12.380.600 $ 12.380.600
14 Diseñar estrategia de vinculacion a Colciencias 2013 - 2016 $ 0 $ 0

PROYECTOS 2014
35 $ 2.931.061 $ 2.931.061
36 Registrar tres nuevos grupos en Colciencias $ 24.000.000 $ 24.000.000

37 $ 18.000.000 $ 18.000.000
38 $ 3.600.000 $ 3.600.000

39 $ 12.000.000 $ 12.000.000
40 $ 10.000.000 $ 10.000.000

PROYECTOS 2015
66 $ 3.062.959 $ 3.062.959
67 Acreditar en Colciencias 2 grupos de investigacion $ 16.000.000 $ 16.000.000
68 $ 18.000.000 $ 18.000.000

69 $ 3.762.000 $ 3.762.000
70 $ 12.000.000 $ 12.000.000

71 $ 10.450.000 $ 10.450.000
$ 12.380.600 $ 70.531.061 $ 63.274.959 $ 0 $ 146.186.619

Crear cinco grupos de estudio en investigacion de programas nuevos

Incorporar 200 estudiantes a semilleros y 30 a programa jovenes investigadores

Lograr, por vigilancia tecnologica, financiacion para cinco proyectos de investigacion

Lograr financiacion en Colciencias para dos proyectos de investigacion
Participar en cinco  convocatorias cerradas en proyectos Colciencias

Incorporar 200 estudiantes a semilleros y 30 a programa jovenes investigadores

Crear cinco grupos de estudio en investigacion de programas nuevos

Lograr, por vigilancia tecnologica, financiacion para cinco proyectos de investigacion
Lograr financiacion en Colciencias para dos proyectos de investigacion

Participar en cinco  convocatorias cerradas en proyectos Colciencias

Proy EJE ESTRATEGICO SEIS 2013 2014 2015 2016 TOTAL

FORMACION POR CICLOS Y COMPETENCIAS

PROYECTOS 2013
15 Armar portafolio de practicas y pasantias para rediseños y nuevos programas. $ 11.000.000 $ 11.000.000

16
Rediseñar y ampliar la oferta de programas por ciclos y referenciales de competencias 

para profesionalizacion sostenible en seis sectores de clase mundial en 2013
$ 18.900.000 $ 18.900.000

17
Apalancar Ambientes de aprendizaje para programas nuevos y rediseñados en Ingresos 

por Alianza 2013
$ 7.370.000 $ 7.370.000

PROYECTOS 2014
41 $ 21.204.000 $ 21.204.000
42 $ 35.143.520 $ 35.143.520
43 $ 122.880.000 $ 122.880.000
44 $ 13.500.000 $ 13.500.000
45 $ 84.000.000 $ 84.000.000
46 $ 15.000.000 $ 15.000.000
47 Crear modulos para cinco programas nuevos en 70% de la oferta de cursos $ 67.200.000 $ 67.200.000

PROYECTOS 2015
72 $ 22.158.180 $ 22.158.180
73 $ 36.724.978 $ 38.377.602 $ 75.102.581
74 $ 128.409.600 $ 134.188.032 $ 262.597.632
75 $ 14.107.500 $ 14.107.500
76 $ 87.780.000 $ 87.780.000
77 $ 15.000.000 $ 15.000.000
78 Crear modulos para diez programas nuevos en 70% de la oferta de cursos $ 134.400.000 $ 134.400.000

$ 37.270.000 $ 358.927.520 $ 438.580.258 $ 172.565.634$ 1.007.343.413

$ 1.139.969.727 $ 3.066.814.191$ 5.300.252.943 $ 431.307.199$ 9.938.344.060

Mejora niveles de educacion postgradual en docentes y administrativos en 20 puntos

Incremento en 10% absorcion en practicas y pasantias.
1.100 matriculados en programas rediseñados y nuevos por año
480 estudiantes en articulacion para mejorar calidad en acceso a la educacion superior

Plan de certificacion de competencias para reducir en 5 puntos desercion temprana
Registrar en tres secretarias de educacion certificadas diez programas de ETDH

Plan de certificacion de competencias para reducir en 5 puntos desercion temprana
Registrar en tres secretarias de educacion certificadas diez programas de ETDH

Incremento en 10% absorcion en practicas y pasantias.
1.100 matriculados en programas rediseñados y nuevos por año
480 estudiantes en articulacion para mejorar calidad en acceso a la educacion superior
Mejora niveles de educacion postgradual en docentes y administrativos en 20 puntos
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Fuente: oficinas de Presupuesto   y Planeación datos al 2013 y  proyección 2014-2016 elaborada por la Oficina de Planeación. 

 
APLICACIÓN DE RECURSOS INVERSION POR RUBROS PRESUPUESTALES PARA EL PERIODO 
2012-2013. 

 
Fuente: Oficina de Planeación 
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4. SEGUIMIENTO Y EVALUACION  
 
Teniendo en cuenta el deber constitucional y estatutario del ITA Establecimiento Público de 
Educación Superior, de adoptar el  Plan de Desarrollo con el fin de asegurar el uso eficiente de 
los recursos públicos de que dispone y es necesario que este proceso exija la evaluación de la 
gestión y los resultados alcanzados de conformidad con lo delineado en el Plan de Desarrollo 
Institucional. 
 
Por tal razón, es necesario que desde el inicio de la ejecución del Plan de Desarrollo 
Institucional, se estructure un esquema de seguimiento y evaluación (con énfasis en  criterios 
de autoevaluación), que debe fundamentarse en información confiable, facilitando la 
autoevaluación y la rendición de cuentas a la comunidad institucional y en general a la 
sociedad.  
 
Los Instrumentos como el Plan Indicativo, el Plan de Acción o POA, el Plan Operativo Anual de 
Inversiones ςPOAI, el Presupuesto Anual, los PAC, son base de estos propósitos.  
 
El esquema de seguimiento consiste en:  

1. Establecer la responsabilidad en  el seguimiento de las metas establecidas: cada 
responsable de los programas y proyectos, presentara semestralmente (Junio y 
Diciembre) la información pertinente al Comité que asigne el Rector  para el 
seguimiento al Plan, ese Comité establecerá el cumplimiento de las metas y 
establecerá las acciones en caso de incumplimiento de las mismas.  

2. La evaluación final se realizara en el mes de Noviembre  de 2016. Teniendo en cuenta 
que el Plan retoma metas por cumplir del Plan de Mejoramiento 2008-2012 y se 
culmina un periodo de Rectoría 2009-2013.  El informe final será insumo para el 
informe de Gestión.  
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ANEXO 1.  
UNA MIRADA A LA SITUACION GLOBAL DEL PAIS.  

Crecimiento demográfico:  

La población colombiana ha tenido un crecimiento representativo, en 1950 la población era de 12.5 millones de 

habitantes.  De los 42.9 millones de habitantes CENSO-DANE 2005. De los 42.9 millones de habitantes   

aproximadamente el 74,3% habitan en las cabeceras municipales o distritales y el 25,7% en el sector rural. Se ha 

observado una transición demográfica a partir de la disminución de tasa de natalidad y mortalidad acompañadas de 

una tasa de crecimiento poblacional similar. El comportamiento reproductivo de la población medido en el número de 

hijos tenidos por mujer  ha disminuido marcadamente,  pasó de 7  en 1950 a  2.4 en 2005.  La otra variable es la tasa 

bruta de mortalidad,  la cual paso de 16,3 en 1950 a defunciones por cada mil habitantes a 5,95% en el 2005.   

Pobreza y desigualdad: 

Este escenario ha mostrado mejoras importantes según CENSO 2005 el 27,6 % de personas presentaron NBI,  mientras 

que en el CENSO 1993  fue del  35,85%. El 10,6% delas personas presentaron dos o mas NBI  según Censo DANE 2005, 

mientras que en el Censo DANE 1993 fue del 14,9%.  Para el 2005, el 49,2% del total de la población colombiana se 

ubico por debajo de la línea de  pobreza y el 14,7% de la totalidad se hallaba en situación de indigencia. Según el DNP, 

en Colombia la pobreza disminuyo  3,5 puntos.  Para el año 2009, la indigencia paso al 16,4% y la pobreza al 45,5%. El 

comportamiento debe haber variado por fenómenos como la ola invernal. 

Mercado laboral: 

 El mercado laboral colombiano se caracteriza por un incremento en la fuerza de trabajo de manera acelerada,  sin 

embargo la mayor participación laboral de la población no se ha visto compensada con aumento sostenido en la 

ocupación, según la Encuesta contigua de hogares ςDANE, en diciembre de 2010 fue 12,3%, mientras que en un año se 

redujo en un punto porcentual la tasa global de desempleo, pasó de 11,8% en 2010 a 10,8% [004]. En un año se redujo 

en un punto porcentual la tasa global de desempleo, pasó de 11,8% en 2010 a 10,8%. Afectados principalmente los 

jóvenes  (18 a 24 años), los que también se ven afectados por la diferencia en el promedio de salarios en relación a las 

personas mayores. La alta informalidad del empleo en Colombia.  

Las principales causas de desempleo esta la baja de calificación de mano de obra relacionada con la baja calidad y la 

pertinencia de la educación y capacitación que están recibiendo los colombianos y mucho menos contribuir con el 

aumento de la productividad requeridas,  otra causa es la desaceleración del ciclo económico. 

Salud:   

El país ha experimentado una transición demográfica con sus consecuencias en el perfil epidemiológico, tales como la 

disminución de la tasa de fecundidad y mortalidad,  la coexistencia de patrones de morbilidad y mortalidad 

caracterizados por el aumento pronunciado y sostenido de las enfermedades crónicas, degenerativas, 

neuropsiquiatricas, las profesionales, las producidas por accidentes de trabajo, de tránsito, violencia; y por la 

persistencia de enfermedades previas a la transición, tales como la desnutrición, la diarrea, las enfermedades 

transmisibles y otras reemergentes.  

Para destacar, la de mortalidad materna (sigue siendo alta) y la de embarazos en adolescentes.  No obstante alarma la  

prevalencia de niños de bajo peso al nacer, que es un indicador de desnutrición materno-infantil (hoy es de 9,2 por 

cada mil nacidos vivos).  Finalmente, la problemática en la red hospitalaria publica, por la cifras astronómica en cartera, 

pone entre dicho la viabilidad de la misma, lo cual se refleja en el mal servicio al usuario. 

Economía: 

El país ha avanzado en la diversificación de la estructura productiva y en el transito de un modelo de sustitución de 
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exportaciones y de estado protector de la economía nacional a uno que prima mayor apertura a los mercados 

internacionales. Colombia ha establecido tratados de libre comercio con  países como Estados Unidos, la unión 

europea, Suiza, Canadá y próximamente lo hará  con china, India y Reino Unido.  

La política económica tiene en este contexto grandes retos  en cuanto al mejoramiento de la productividad que es 

deficitaria debido a la baja calificación de la mano de obra, la escasa aplicación de tecnologías modernas al desarrollo 

productivo, exportaciones fundamentadas en productos primarios de escaso valor agregado, el desaprovechamiento 

de las ventajas comparativas asociada a la disponibilidad de recursos o a la ubicación geográfica,  por otra parte la 

infraestructura debe superar grandes debilidades, en el marco de la globalización. 

Es así, que en el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, se ha fijado, para el crecimiento económico sostenido y 

sostenible  social y ambientalmente, avanzar en tres ejes fundamentales: (1) la innovación; (2) la política de 

ŎƻƳǇŜǘƛǘƛǾƛŘŀŘ ȅ ŘŜ ƳŜƧƻǊŀƳƛŜƴǘƻ ŘŜ ƭŀ ǇǊƻŘǳŎǘƛǾƛŘŀŘΤ ȅ όоύ ƭŀ ŘƛƴŀƳƛȊŀŎƛƽƴ ŘŜ ǎŜŎǘƻǊŜǎ άƭƻŎƻƳƻǘƻǊŀέ ǉǳŜ ŀ ǘǊŀǾŞǎ ŘŜ 

su impacto directo e indirecto lideren el crecimiento y la generación de empleo. 

Cultural: 

En el ámbito cultural Colombia ha hecho avances institucionales, sobre todo fundado en la reforma constitucional de 

1991 que hace un reconocimiento explicito de la naturaleza multicultural del país. A partir de ese marco institucional se 

ha logrado configurar una referencia normativa orientada a proteger los derechos culturales, igualmente se han hechos 

esfuerzos por salvaguardar el patrimonio material e inmaterial de nación. Pese a estos avances pueden observarse 

problemas entorno a proceso de gestión cultural 

Educación: 

En términos de cobertura de la educación en el 2009, para niveles de  primaria y secundario se cuenta con coberturas 

brutas superiores al 100%, en transición el 90% y en media el 79,4%,    superando, en esta ultima, en 22 puntos 

porcentuales la tasa observada en el 2002. Las brechas urbanas rurales persisten en contra de la zona rural con más de 

16 puntos porcentuales respecto a la zona urbana.  En cuanto a la cobertura neta (utilización del servicio), en educación 

media, a 2009, fue tan sólo del 39,7%, en  transición fue de 61,8%, mientras que en primaria 89,7% y secundaria 70,1%.   

Por su parte la cobertura bruta entre el 2003 y 2009, tomando como referencia la población de jóvenes entre 17 y 21 

años, fue del 35%.,  

Otro problema fundamental que se identifica es que menos de la quinta parte de los jóvenes en edad de cursar el nivel 

de educación superior están efectivamente vinculados al sistema escolar, lo cual se suma el hecho de la baja calidad y 

pertinencia en los programas ofrecidos.  Existe también inequidad en el acceso a la educación superior  pues la 

población de los quintiles de ingresos mas altos tienen la mayor tasa de asistencia tanto en la educación técnica, 

tecnológica como en la universitaria.  

En cuanto a la matricula en educación superior en el periodo 2002-2009 aumento a una tasa del 6,7 % promedio anual, 

al pasar de un poco más de un millón de matriculas en el 2002 a un millón quinientos en el 2009. Por niveles de 

formación se observa que el mayor dinamismo se ha presentado en los programas técnicos  con un crecimiento de 

19,1%  seguido de los tecnológicos, que crecieron a una tasa del 12,7%.  La  mayor participación en el total de 

matricula, año 2009,  la tienen los programas universitarios con un 64,3%, sin embargo frente a su participación en el  

2002, han perdido 11 puntos porcentuales, en ese año aportaba en 75,4%.  Esta recomposición de la estructura del 

pregrado, esta determinada principalmente por la mayor vinculación del SENA al sector, la matricula del SENA paso de 

93.029 estudiantes en el 2004  a 255.422 en el 2009 y a 303.104 en el 2011, lo que representa un incremento promedio 

anual del 15,5% en el periodo 2004-2009.  

 

 



 
 

  
IT

A
 D

E
 B

U
G

A
- 

P
L

A
N

 D
E

 D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

  
P

D
I-

2
0
1
2
-2

0
1
6
 

82 
 

ANEXO 2.  UNA MIRADA A VARIABLES ECONOMICAS Y DE EMPLEO  EN EL 

DEPARTAMENTO.  

En el aspecto económico, el Instituto Técnico Agrícola ITA esta inmersa en un entorno altamente competitivo, el Valle 

del Cauca  en el 2009, ocupo el tercer lugar en el Ranking de competitividad departamental
1
, después de Bogotá  D.C. y 

Antioquia,  este hecho determina ventajas competitivas importantes que son fuente de oportunidades pero también de 

retos para las IES de la Región, en especial a aquellas de carácter técnico y tecnológico.  

Las ventajas del Valle del Cauca, están fundamentadas principalmente,  en los factores Infraestructura y Capital 

Humano, este ultimo factor en el 2009 ocupo el tercer lugar después de Bogota D.C. y  San Andrés, mientras que el 

2007, ocupaba  el 5to lugar, lo que significa una mejora, igualmente en finanzas y gestión publica.   

 

2 

 

 

 

 

 

                                                           
1
CEPAL, Escalafón de la competitividad de los departamentos en Colombia 2009.  
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En general el Valle del Cauca dispone de una de las mejores plataformas productivas de Colombia por  su  

infraestructura, tejido empresarial y desarrollo institucional y de servicios, con disposición hacia los mercados 

internacionales. La tercera parte de los insumos que requiere la industria del Departamento son producidos en la misma 

región, con algunos sistemas de empresas altamente integrados.  El Departamento esta rezagado en temas relacionados 

con el medio ambiente (puesto 16),  tiene retraso en   finanzas y gestión publica y se mantiene en la vanguardia en 

fortaleza económica e infraestructura y ha mejorado en  ciencia y tecnología.  .   

En cuanto al tema del empleo, La recuperación de la economía regional en estos años, permitió una baja notable en la 

tasa de desempleo del 21.7% registrado en el año 2000 al 12% reportado para el año 2008; no obstante, el descenso del 

año 2009 y primeros meses del 2010 elevó nuevamente la tasa de desempleo abierto al 14.3% de la PEA, con lo cual se 

retrocedió al nivel del año 2006; los impactos de la ola invernal del 2010 y comienzos de 2011, han deteriorado aún más 

el mercado laboral de la región, retornando los niveles de 2003 (16%). 

Por otra parte, en estos años la tasa de subempleo ha crecido en forma continua si bien la economía local está 

generando empleo, el que se crea, como tendencia marcada de estos años, es mayoritariamente de baja calidad, 

distintos indicadores construidos para medir la calidad del empleo (nivel de formalización, tasa de protección de la 

seguridad social, remuneración) señalan que el Valle se encuentra por debajo de otras regiones (Bogotá, Antioquia, 

C/marca y Caldas). 

Fuente: Plan de Incorporación de las TIC en el ITA. 
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 POLITICAS INVESTIGACION EN ITT.   Primer Foro. 

 

Lineamientos de ACIET a las ITT: 

¶ Consolidar la investigación formativa y aplicada  

¶ Definir Políticas, estructura organizacional, procedimientos y presupuesto para el desarrollo de las 
actividades de investigación 

¶ Vincular, retener  y formar docentes para la investigación  

¶ Conformar, inscribir y clasificar grupos y semilleros de investigación   

¶ Promover y participar en redes,  espacios de publicación y eventos de socialización de los resultados de las 
actividades de investigación.  

¶ Fortalecer las alianzas con el sector productivo. 

¶ Definir estrategias para el desarrollo de patentes 
 

Retos para el desarrollo de la investigación en  las ITT: 

¶ Consolidar y articular el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. 

¶ Fomentar el desarrollo de los Centros de Desarrollo Tecnológico y Parques Tecnológicos 
Å Reconocer los desarrollos de alta calidad, de la Investigación formativa y aplicada, en el marco del Registro 

Calificado y la Acreditación 
Å Promover programas de formación de docentes investigadores de las IES, la conformación de grupos y 

semilleros, en IES Técnicas Profesionales y Tecnológicas  
Å Fortalecer la aplicación de recursos y programas para el fomento de investigación aplicada, en programas 

Técnicos Profesionales y Tecnológicos. 
Å Aplicación con equidad entre las IES, previo el cumplimiento de condiciones, de los recursos de regalías 

destinados para ciencia y tecnología 
Å Incentivar la producción de Propiedad Intelectual (licencias y patentes), en las Instituciones Técnicas 

Profesionales y Tecnológicas.. 
Å Desarrollar investigaciones, centros de desarrollo investigativo y tecnológico, talleres y publicaciones 

conjuntas. 
 

 

tƻƭƝǘƛŎŀ bŀŎƛƻƴŀƭ ŘŜ CƻƳŜƴǘƻ ŀ ƭŀ ƛƴǾŜǎǘƛƎŀŎƛƽƴ ȅ ƭŀ ƛƴƴƻǾŀŎƛƽƴ ά/ƻƭƻƳōƛŀ ŎƻƴǎǘǊǳȅŜ ȅ ǎƛŜƳōǊŀ ŦǳǘǳǊƻέ 

COCIENCIAS, en la cual se resalta   las siguientes líneas de acción: 

Apoyo a la formación avanzada de investigadores: 

¶ Formación de jóvenes investigadores: 800 por año (hoy 2012:  230) 

¶ Formación de doctores. 500 nuevos candidatos (cohorte 2012  de 2500 candidatos a PhD).  60% en Colombia, 
40% en el exterior (hoy 2012: alrededor de 200 por año) 

¶ Apoyo a tesis doctorales 
 

Consolidación de capacidades para CTI 

¶ Apoyar la investigación IES, centros de investigación, desarrollo tecnológico y regional. 

¶ Apoyar a centros, redes y programas de investigación. 

¶ Apoyar las alianzas de grupos de investigación consolidados con grupos incipientes, con mirar 

¶ a cerrar las brechas de capacidades de CTI entre las regiones del país. 

¶ Establecer una política para el reconocimiento del overhead en los proyectos financiados.   

¶ !ǇƻȅŀǊ ƭŀ ŀŘǉǳƛǎƛŎƛƽƴ ŘŜ ŜǉǳƛǇƻǎ άǊƻōǳǎǘƻǎέ ŘŜ ƛƴǾŜstigación. 

¶ Apoyar a los investigadores y sus instituciones en la protección y explotación de los resultados. 

¶ Apoyar la adquisición y acceso de bibliografía especializada.  

¶ Apoyar la movilidad de investigadores. 

¶ Establecer un proceso de mejora continua en el proceso de registro y clasificación de grupos. 
 

Trasformación Productiva, mediante la innovación y el desarrollo productivo 

Å Financiamiento de estudios para la identificación de sectores de clase mundial 
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Å Apoyo al  desarrollo de los sectores desde la investigación e innovación 
Å Mejorar los procesos de negociación, adopción, adaptación y uso de tecnología 
Å Fortalecer las organizaciones de apoyo a la innovación y el desarrollo tecnológico  
Å Fomentar clusters regionales e innovadores y otro tipo de aglomeraciones empresariales 
Å Fomentar el uso de las TIC en las Pymes   
Å Formar empresarios en gestión de la innovación 
Å Apoyar investigación en ciencias sociales para la formulación de políticas públicas   
Å Investigaciones orientadas a indagar las relaciones de causalidad entre empleo de calidad y productividad, 

para entender el problema de informalidad. 
Å Investigación sobre alternativas de organización empresarial que contribuyan a la formalización laboral.  

 

Consolidación de la Institucionalidad del SNCTI  (Sistema Nacional de Ciencia y Tecnologia) 

Å Fortalecimiento de los Consejos de Programa 
Å Formulación de planes de la ciencia la tecnología y la innovación. 
Å Fortalecimiento del Sistema de Información de CTI 
Å Fortalecimiento del Observatorio Colombiano de CyT 

 

Fomento a la Apropiación Social del Conocimiento   

Å Fomento a proyectos para la circulación de información sobre la construcción de conocimientos científicos y 
tecnológicos, como prácticas sociales.  

Å Apoyo a la realización de debates y foros públicos sobre temas de interés nacional y regional. 
Å Promoción de  cursos y programas de posgrado sobre la relación entre ciencia, tecnología, naturaleza y 

sociedad. 
Å Ampliación del apoyo a la creación de vocaciones científicas en los niños y niñas a través de programas como 

Ondas. 
 

Dimensión Regional e Internacional de la CTI  

¶ tƻƭƝǘƛŎŀ bŀŎƛƻƴŀƭ ŘŜ CƻƳŜƴǘƻ ŀ ƭŀ LƴǾŜǎǘƛƎŀŎƛƽƴ ȅ ƭŀ LƴƴƻǾŀŎƛƽƴ ά/ƻƭƻƳōƛŀ ŎƻƴǎǘǊǳȅŜ ȅ ǎƛŜƳōǊŀ ŦǳǘǳǊƻέ ȅ ǎǳ 
Relación con las Carreras Técnicas Profesionales y Tecnológicas 

Å Fomento a proyectos para la circulación de información sobre conocimientos CyT 
Å Apoyo a la realización de debates y foros públicos 
Å Promoción de  cursos y programas de posgrado sobre la relación entre CTSI 
Å Ampliación del apoyo a la creación de vocaciones científicas en los niños y niñas a través de programas como 

Ondas 
Å Búsqueda y aprovechamiento de  fuentes de cooperación tanto bilaterales como multilaterales priorizando 

las áreas del conocimiento a ser abordadas 
Å Apoyo a la movilidad internacional de investigadores e innovadores 
Å Aprovechamiento de la diáspora científica, articulando las capacidades nacionales en CTI con investigadores 

colombianos en el exterior 
Å Cooperación técnica con países de la región 

 

Instrumentos de fomento: 

Financiamiento de proyectos de I+D 

¶ Recuperación contingente  

¶ Cofinanciación 

¶ Incentivo a la innovación asociada con las líneas de crédito Bancoldex 
 

Financiamiento de formación de recursos humanos 

¶ Crédito educativo condonable para maestría y doctorado 

¶ Jóvenes investigadores  e innovadores  

¶ Capacitación en exterior de gerentes innovadores y personal vinculado a I+D+I 
 

Incentivos fiscales para la CTI 

¶ Deducciones por inversiones y donaciones en proyectos de investigación, innovación, desarrollo tecnológico 

¶ Exención de impuestos a la renta por producción de software y medicamentos  
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¶ Exención del IVA a las importaciones de equipos y elementos  
 

Apoyos varios  

¶ Financiación de patentes o tecnologías protegibles  

¶ Financiación de eventos científicos  

¶ Vinculación de investigadores a empresas  

¶ Misiones tecnológicas empresariales  
 

Fuente: PRIMER SIMPOSIO SOBRE INVESTIGACIÓN EN LA FORMACION TÉCNICA PROFESIONAL Y TECNOLÓGICA   EN:  

http://www.aciet.org.co/site/index.php?option=com_content&view=article&id=70&Itemid=28 
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