
Instilución Universitorio

Acreditodo en Alto tolidod ACUERDO N'6
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Por medio delcualse aprueba y adopta el Plan de Desarrollo Institucional"lTM: Modelo de Catidod,
poro una Ciudad lnnovadora y Competitivo" ,20L6-2OL9.

EtCONSEJO DlREcTlvo DEt INSTITUTOTEcNoLÓGlco METROPoUTANo, Institución Universitaria,
en ejercicio de sus atribuciones legales, estatutarias y, en especial, las contempladas en el literal b)

del artículo 18 del Estatuto General, Acuerdo N' 004 del 11 de agosto de 2OtL, y la Ley 752 de L994
" Por la cuol se establece lo Ley Orgónica del Plon de Desorrollo" , y'

CONSIDERANDO:

Que el Plan de Desarrollo Institucional "ITM: Modelo de Calidad, poro una Ciudad lnnovodoro y
Competitiva",20L6-20L9, se orienta a fortalecer las acciones requeridas para el cumplimiento de la
misión y la visión de la Institución, en el contexto de la política de calidad. Éste Plan fue formulado
con base en la propuesta de gestión, 2}l5-20t9, de la doctora María V¡ctor¡a Mejía Orozco;
propuesta encaminada al trabajo participativo y solidario de la comunidad académica del lTM, en
aras de garantizar la sostenibilidad de un modelo de educación superior con calidad para una ciudad
innovadora y competitiva, como lo es Medellín.

Que ef Pfan de Desarrollo Institucional "ITM: Modelo de Colidod, pora una Ciudad lnnovodoro y
Competitivo", 2OL6-2OI9 fue formulado teniendo como soporte los resultados del estudio de
prospectiva "Proyección lnstitucionol desde lo perspectivo de crecimiento y desorrol/o" escenarios
de futuro 2O2O-2O30. Lo anterior teniendo en cuenta que la prospectiva es una disciplina con visión
global y sistémica que explica los posibles futuros, no sólo por los datos del pasado sino teniendo
en cuenta las evoluciones futuras de las variables, así como el comportamiento de los actores.

Que ef Pfan de Desarrollo, 2O76-2Ot9, ha sido formulado mediante un proceso colectivo, contando
con la participación de diferentes grupos de interés, lo que permitió la armonización entre la

orientación académica, investigativa, de extensión, de bienestar y administrativa, y las acciones

desarrolladas por los distintos procesos institucionales en armonía con los requerimientos del

entorno.

Que ef Pfan de Desarrollo 2OL6-2Otg del Instituto Tecnológico Metropolitano -lTM-, se armoniza
con ef Pfan Nacional de Desarrollo"Todos por un Nuevo Poís",20L4-2018; con Plan de Desarrollo

"Pensondo en Gronde" 2Ot6-20L9 para el Departamento de Antioquia e igualmente con el Plan de

Desarrollo " Medellín cuento con vos" 2Ot6-20I9 del municipio de Medellín.

Que el Plan de Desarrollo Institucional se ejecuta mediante la formulación de planes de acción

anuales, llevados a cabo por los distintos procesos institucionales, en los cuales se registran los

programas y proyectos a ejecutar a través de recursos de inversión.

lnsliluto Tecnológico Melropolitono Infilución Universitorio Adscrito ol Municipio de Medellín - Colombio
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i:l:lrl-¡iiq¡ Jnrvgirttr,l

Que en ef Pfan de Desarrollo "lTM: Modelo de Colidod, paro uno Ciudod lnnovodoro y Compet¡tivo",
2076-2019, se consigna la política, los ejes temáticos, los objetivos estratégicos, los programas y
proyectos e indicadores para guiar el desarrollo institucional en los próximos cuatro años.

Que es función del Consejo Directivo definir las políticas académicas y administrativas, así como la
planeación instituciona l.

En mérito a lo expuesto:

ACUERDA:

Artículo I o.- Adopción. Adoptar el Plan de Desarrollo Institucion al "tTM: Modelo de Calidod, paro
uno Ciudad lnnovadoro y Competitiva",2OL6-2019 cuyo texto es el siguiente:
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El Pfan de Desarrollo 2016-20!9 "ITM: Modelo de Cotidod, pora uno Ciudod lnnovodora y
Competitivo" está encaminado al trabajo participativo y solidario de la comunidad académica, en
aras de garantizar la sostenibilidad de un modelo de educación superior con calidad para una ciudad
innovadora y competitiva, como lo es Medellín.

En este sentido es necesario consolidar rigurosos procesos de autoevaluación, tanto de programas
académicos como institucionales, lo cual solo es posible materializar con el concurso del talento
humano del Instituto Tecnológico Metropolitano, con el acompañamiento del Gobierno Municipal,
Departamental y Nacional además del sector productivo.

La Institución trabajará de forma continua para conservar la acreditación institucional, y en este
sentido este plan continuará fomentando y fortaleciendo la calidad de la educación superior,
conforme a los lineamientos del Consejo Nacional de Educación Superior - CESU. En este contexto,
el ITM realizará dos procesos de autoevaluación con finalización en 2Ot6y 2018 respectivamente y
radicará ante el Consejo Nacional de Acreditación - CNA, el documento de autoevaluación con miras
a la renovación de la acreditación institucional en el año 2019.

Concordante con lo anterior, es esencial sostener y superar el posicionamiento y visibilidad de la
Institución tanto a nivel nacional como internacional, con el objetivo de trascender el modelo de
calidad desde los referentes que demanda la sociedad colombiana, bajo el paradigma del cambio
en el tránsito del posconflicto, donde el proceso educativo en todos sus niveles será trascendental
para la construcción de un mejor País.

La ejecución del Plan de Desarrollo,2O1,6-20L9, estará soportada desde el punto de vista financiero
y presupuestal con los siguientes recursos: Transferencias corrientes del municipio de Medellín,
recursos propios, recursos provenientes del impuesto sobre la renta para la equidad - CREE,

recursos de regalías y gestión administrativa con entes nacionales e internacionales, a través
de proyectos cofinanciados en el marco de convenios de cooperación, convocatorias o alianzas
que puedan darse en el marco legal.

María Victoria Mejía Orozco
Rectora

Presentación
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Capítulo l-. Generalidades

Filosofía I nstituciona I

Misión

El Instituto Tecnológico Metropolitano - lTM, de Medellín, es una Institución Universitaria de
carácter público y del orden municipal, que ofrece el servicio de educación superior para la

formación integral del talento humano con excelencia en la investigación, la innovación, el
desarrollo, la docencia, la extensión y la administración, que busca habilitar para la vida y el trabajo
con proyección nacional e internacional desde la dignidad humana y la solidaridad, con conciencia
socialy ambiental.

Visión

Para el año 202I el Instituto Tecnológico Metropolitano - lTM, de Medellín, será una Institución de
educación superior con vocación tecnológica, reconocida nacional e internacionalmente por la

excelencia académica centrada en la calidad y pertinencia de sus programas y de sus funciones de

docencia, investigación, extensión y administración. El ITM contará con un modelo flexible y

eficiente de organización basado en el liderazgo y aprendizaje permanentes, que le permitirá
cumplir con responsabilidad y equidad social su misión formativa.

Valores

La Institución adopta como valores institucionales, los siguientes:

La responsabilidad

El liderazgo

La equidad

La solidaridad

La conciencia social y ambiental

La honestidad

El respeto

'5*f '
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Objetivos Generales

El Instituto Tecnológico Metropolitano -lTM- adopta como objetivos generales los contemplados en

el Artículo 6' de la Ley 30 de 1992:

7. Profundizar en la formación integral de los colombianos dentro de las modalidades y calidades
de la Educación Superior, capacitándolos para cumplir las funciones profesionales,

investigativas y de servicio social que requiere el país.

2. Trabajar por la creación, el desarrollo y la transmisión del conocimiento en todas sus formas y
expresiones así como promover su utilización en todos los campos para solucionar las

necesidades del país.

3. Prestar a la comunidad un servicio con calidad, el cual hace referencia a los resultados
académicos, a los medios y procesos empleados, a la infraestructura institucional, a las

dimensiones cualitativas y cuantitativas del mismo y a las condiciones en que se desarrolla cada

institución.

4. Ser factor de desarrollo científico, cultural, económico, político y ético a nivel nacional y

regional.

5. Actuar armónicamente entre sí y con las demás estructuras educativas y formativas.

6. Contribuir al desarrollo de los niveles educativos que le preceden, para facilitar el logro de sus

correspondientes fines.

7. Promover la unidad nacional, la descentralización, la integración regional y la cooperación
interinstitucional, con miras a que las diversas zonas del país dispongan de los recursos humanos
y de las tecnologías apropiadas que les permitan atender adecuadamente sus necesidades.

8. Promover la formación y consolidación de comunidades académicas o investigativas y la

articulación con sus homólogas a nivel internacional.

9. Promover la preservación de un medio ambiente sano y fomentar la educación y cultura
ecológica.

10. Conservar y fomentar el patrimonio cultural del país.



Objetivos Específicos

El Instituto Tecnológico Metropolitano -lTM- tendrá los siguientes objetivos específicos:

t. Liderar el desarrollo científico, técnico, tecnológico, artístico, económico, cultural y político a

nivel local, regionaly nacional.

2. Promover alianzas con otras instituciones de educación superior a nivel local, nacional e

internacional, encaminadas al fortalecimiento de la investigación, la innovación, la docencia, la

extens¡ón y la administración.

3. Incentivar el desarrollo investigativo y la formación de redes académicas, en aras de la

integración con la cultura científica a nivel mundial.

4. Contribuir al mejoramiento de la calidad en los niveles precedentes de la educación a nivel local

y regional, mediante procesos de articulación que faciliten el acceso a la educación superior,
buscando el fortalecimiento de las áreas de desarrollo contenidas en los planes de desarrollo
local, regional y nacional.

5. Apoyar las relaciones nacionales e internacionales con acciones conjuntas de cooperación, que

promuevan el intercambio del conocimiento desde la docencia, la investigación, la extensión y

la administración.

6. Consolidar comunidades académicas capaces de articularse con sus homólogas nacionales e

internacionales en la búsqueda continua de la calidad de la educación superior.

7. lmpulsar acciones administrativas, investigativas, docentes y de extensión que promuevan la

preservación del medio ambiente desde una adecuada cultura ecológica.

8. Fomentar el espíritu empresarial con pertinencia y de acuerdo con las necesidades del sector

productivo, en búsqueda de una mayor presencia de los egresados en el campo laboral con

responsabilidad social.

9. Fortalecer y sostener el Sistema de Gestión de la Calidad a nivel institucional.

10. Promover, propiciar y liderar procesos permanentes de autoevaluación institucional y de los

programas, siempre encaminados a la excelencia académica.

11. Contribuir a la articulación de las instituciones de educación superior en el nivel municipal y

regional, con miras a fortalecer el desarrollo de la educación superior en la ciudad.

12. Fortalecer la formación integral en las competencias requeridas para la ejecución de los planes

de desarrollo, investigación, ciencia y tecnología de la ciudad de Medellín.

13. Contribuir a la administración municipal de Medellín en la ejecucíón de sus programas y planes

de desarrollo, en el marco de la extensión como eje misional, a través de sus recursos técnicos,

humanos y logísticos como institución de educación superior.



lnsritudón Universiiorlo "lTM: Madelo tle CslídaC, para Ltn. C¡LtcioC lnnovadoro y tampstiti'tr:'

Funciones Institucionales

El Instituto Tecnológico Metropolitano -lTM- tendrá las siguientes funciones:

L. Desarrollar programas de docencia, investigación y de extensión.

2. Orientar la formación de sus educandos al mejoramiento de la calidad de vida en la ciudad de

Medellín y en las diferentes regiones del Departamento y del País.

3. Crear, desarrollar y ofrecer con sujeción a la Ley y normas reglamentarias, programas

académicos en el marco de su naturaleza jurídica y carácter académico, atendiendo las

necesidades sociales.

4. Part¡c¡par con toda la comunidad institucional en el desarrollo humanístico, tecnológico,

profesional y cultural de sus estamentos.

5. Promover el bienestar general de la comunidad académica de la Institución.

5. Otorgar los títulos profesionales de acuerdo con el respectivo programa académico, y aquellos

títulos que los organismos competentes autoricen conforme a la Ley.
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Reseña histórica del Instituto Tecnológico Metropolitano

El Instituto Tecnológico Metropolitano - lTM, es una Institución Universitaria, de orientación,
vocación y tradición tecnológica, de carácter público y del orden municipal. Los orígenes del ITM

como institución de educación se remontan al año 1944 cuando el Concejo de Medellín creó el

Instituto Obrero Municipal, con el propósito de brindar formación a las clases trabajadoras de la
ciudad que, en aquel entonces, crecía como la ciudad industrial de Colombia. En sucesivas

transformaciones, y siempre por Acuerdo Municipal, el Instituto cambió su nombre, así:

Año
7944

Año
1949

Año
1960

Año
1991

En virtud del Acuerdo 042 del 18 de septiembre de 1.991, el honorable Concejo Municipal de

Medellín le concedió facultades al Alcalde de la ciudad para reorganizar el Instituto Popular de

Cultura-lPC como establecimiento público de carácter académico, con el nombre de Instituto

Tecnológico Metropolitano-lTM, para que ofreciera programas de educación superior,

reorganización que exigió un estudio de factibilidad, el cual fue aprobado por medio del Acuerdo

ICFES 276 del 5 de diciembre de 1991. La reorganización quedó oficializada con la expedición del

Decreto 180 del 25 de febrero de 1992.

Dados sus desarrollos académicos el ITM cambió de carácter de Institución Tecnológica a Institución

Universitaria, mediante Resolución 6190 del 21 de diciembre de 2005 del Ministerio de Educación



Nacional. Pero siempre inscrita en el campo de la tecnología para continuar consolidándose como

una institución de saber y de formación en el campo del saber tecnológico.

Por mandato misional el ITM está comprometido con la excelencia en la investigación, la innovación,

el desarrollo, la docencia, la extensión y la administración, compromiso materializado, con corte al

2015, en la acreditación de alta calidad de dieciséis de sus programas académicos: Tecnología en

Sistemas de Información, Tecnología en Telecomunicaciones, Tecnología en Electrónica, Tecnología

en Gestión Administrativa, Tecnología en Calidad, Tecnología Construcción de Acabados

Arquitectónicos, Tecnología en Diseño Industrial, Tecnología en Electromecánica, Tecnología

Mantenimiento de Equipo Biomédico, Tecnología en Producción, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería

de Telecomunicaciones, Ingeniería Electrónica, Ingeniería Financiera y de Negocios, Ingeniería de

Producción e Ingeniería Electromecánica.

Sumado a lo anterior, a través de la Resolución 3499 del l-4 de marzo de 2O'J.4, el Ministerio de

Educación Nacional otorgó al ITM la acreditación institucional por el término de seis años en

reconocimiento a la calidad de sus programas académicos, su organización, funcionamiento y el

cumplimiento de su función social, entre otras.

En la actualidad, la Institución sigue creciendo en infraestructura física, cualifica su planta de

docentes y personal administrativo, innova sus programas académicos, y goza de un amplio

reconocimiento de su trayectoria educativa como primera institución universitaria pública de

Colombia en ser acreditada como una institución con altos estándares de calidad.
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Formulación participativa del Plan de Desarrollo

El Plan de Desarrollo fue formulado bajo un esquema de participación, donde la comunidad ITM y

sus principales partes interesadas fueron consultadas como instancias clave para la identificación
de necesidades e ideas transformadoras de futuro, que en conjunto fueron insumos estratégicos
para la formulación de los proyectos de inversión.

Los siguientes fueron los objetivos de la formulación participativa del Plan de Desarrollo

* Fortalecer canales bidireccionales entre la Institución y sus partes interesadas para aumentar la

participación ciudadana en la formulación de planes, programas y proyectos

rf Consolidar la articulación de los procesos institucionales, a través de la implantación de una

cultura de la planeación, en el cual se orienten las acciones bajo un rol activo y continuo que

incremente la eficacia, eficiencia, efectividad y la satisfacción de las necesidades del cliente

tL Consolidar espacios que favorezcan la democracia contribuyendo al bienestar y a la calidad de

vida de la comunidad institucional

* Fomentar la participación como eje estratégico para el fortalecimiento de procesos de inclusión

socia I

!t Garantizar planes, programas y proyectos pertinentes social y académicamente, de manera que

contribuyan a la formación integral de los ciudadanos de forma articulada con los contextos

local, regional, nacional e internacional

!L Orientar la formación de los estudiantes al mejoramiento de la calidad de vida en la ciudad de

Medellín y en las diferentes regiones del Departamento y del País

!t Desarrollar y fortalecer un pensamiento crítico y propositivo para la consolidación de un ITM

como Modelo de Calidad, en el contexto de las tendencias mundiales y las prioridades

territoriales con desarrollo sostenible
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Meso de troboio lideres procesos ¡nst¡tucionoles lfM

tF¡ :r,,..e.:

Meso de troboio estudiontes ITM

Mesa de traboio líderes de la ocodemio, docentes e invest¡godores ITM
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Esquema metodológico del Plan de Desarrollo 2O16-20t9
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de resultado

2olítica Institucional de Innovación y Competitividad

La Filosofía Institucional es el fundamento del Plan, junto con la propuesta de gestión' 2OL5-2OI9'

de ra doctora María victor¡a Mejía orozco y er estudio prospectivo rearizado con el concurso de las

partes interesadas.

La filosofía institucional se desarrolla a través de una misión, la que le da al ITM su identidad y define

su compromiso. En la misión se expresa el compromiso del Instituto para la formación integral del

talento humano con excelencia en la investigación, la innovación, el desarrollo, la docencia' la

extensión y la administración buscando habilitár para la vida y eltrabajo con proyección nacional e

internacional desde la dignidad humana y la solidaridad, con conciencia socialy ambiental'



La visión, por su parte, compromete a la Institución con los siguientes retos al año 202L:

+ Ser una institución de educación superior con vocación tecnológica' reconocida nacional e

internacionaImentepor|aexce|enciaacadémicacentradaen|aca|idadypertinenciadesus
programasydesusfuncionesdedocencia,investigación,extensiónyadministración

+Contarconunmode|of|exib|eyeficientedeorganizaciónbasadoene||iderazgoye|
aprendizaje permanente, que le permitirá cumplir con responsabilidad y equidad social su

misión formativa

La formulación de Plan de Desarrollo tuvo como antecedentes además del estudio de prospectiva

"Proyección tnstitucionot desde lo perspectivo de crecimiento y desorrollo" escenarios de futuro

2O2O-2O3O,un diagnóstico a través del cual se elaboró un balance', en el cual se estudia e ¡nterpreta

la situación actual de la Institución en el marco de un contexto interno y externo' Los resultadOs de

este ejercicio constituyeron el punto de partida para la formulación de la política'

La porítica Institucionar de Innovación y competitividad se desarroila a través de seis ejes temáticos,

los cuales a su vez contemplan una serie de proyectos agrupados en programas. Los proyectos de

inversión contemplan el cumplimiento de metas donde se establece "el qué" del Plan' es decir las

metas físicas que se planean cumplir en la vigencia del mismo'

El Plan de desarrollo se articula con una serle de instrumentos que garantizan la ejecución y

seguimiento de sus propósitos. Para tal cuenta con una Estructura organizacional y Manual de

Procesos diseñados para alcanzar las metas propuestas'

Las metas que están en el Plan de Desarrollo, se materializan a través de indicadores de producto y

de resuftado, indicadores que deben ser ejecutados durante la vigencia 2ot6-20t9' pero para

distribu¡r el cumplimiento de estas metas se cuenta con los siguientes instrumentos de ejecución:

* El plan Indicativo: Es una herramienta gerencial que programa por año las metas del Plan

de Desarrollo de una vigencia determinada. Con base en el Plan indicativo se formula cada

añoe|P|andeAcciónen|ore|ativoarecursosdeinversión(P|anoperativoAnua|de
Inversiones), esto garantiza que los las acciones desde los diferentes procesos se articulen

con la planeación estratégica para asegurar una buena ejecución del Plan de Desarrollo'

+P|anoperativoAnua|deInversiones-PoA|:se|instrumentomediantee|cua|seconcretan
las inversiones del Plan de Desarrollo de acuerdo con las formas de financiación contenidas

en el Plan Financiero.

!t Plan de Acción: Es una herramienta de gestión que permite a la Institución' orientar

estratégicamente la ejecución del Plan de Desarrollo Institucional' Funciona como una hoja

de ruta que establece la manera en que se organizará, orientará e implementará el conjunto

de tareas necesarias para la consecución de objetivos y metas'
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La finalidad del plan de acción, a partir de un marco de correcta planificación' es optimizar

lagestióndeproyectos,economizandotiempoyesfuerzo,ymejorandoeIrendimiento,para
la consecución de los objetivos planteados'

Finalmente, el Plan de Desarrollo cuenta con un plan plurianual de inversiones' el cual se define

como un instrumento que establece la cuantía de los recursos que requiere la Institución para

financiar los programas y proyectos que se desarrollarán durante el cuatrienio'

Loprogramadoene|P|anseráobjetodeseguimientoyeva|uación.seentiendee|seguimientoyla
evaluación como el conjunto de actividades analít¡cas por medio de las cuales se busca establecer

un contraste entre unos objetivos y unas metas programadas, y los logros realmente alcanzados'

El seguimiento y la evaluación hacen parte de un mismo proceso tendiente a aportar elementos de

juicio para mejorar la ejecución de una política, un programa o un proyecto' El seguimiento hace

referencia específicamente a un proceso continuo de recolección y tratamiento de datos mediante

el cual se busca monitorear los productos logrados, descubrir anomalías en su ejecución y brindar

criterios para su corrección y reorientación técnica' Mientras que la evaluación consiste en un

proceso más completo de análisis de la acción, que tiene como finalidad juzgarla periódicamente'

de manera profunda, para valorar su correspondencia con los propósitos que la inspiran y' si es el

caso, reorientarla.

El seguimiento al Plan de Acción es una actividad permanente que deberán realizar los líderes de

cada proyecto bien sea en forma individual o en las reuniones de las diferentes corporaciones de la

lnstitución. La Dirección de Planeación, consolidará los resultados del seguimiento al Plan de

Desarrollo y presentará informe a la alta dirección, lo cual permitirá tomar las acciones pertinentes'

La evaluación al plan de Desarrollo se realizará para monitorear el estado y avance de lo programado

y se tendrán en cuenta los siguientes rangos de gestión para evaluar la gestión:

Eficacia: Es la relación entre las metas logradas y las metas programadas por 100'

Bueno Eficacia >90%

Aceptable 7Oo/o s Eficacia < 90%

Deficiente Eficacia <70%
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Capítulo 2. Diagnóstico Estratégico

Análisis de contexto externo e interno

" Lo educoción superior estÓ desempeñondo funciones sin precedentes en lo sociedad

octuol, como componente esenciol del desorrollo culturol' social' económico y

político, y como elemento ctave detfortolecimiento de los copacidodes endógenas'

to consolidoción de los derechos humonos, el desarrollo sostenible' la democracio y

lo poz, en un morco de justicio" (UNESCO' 1998)

Ante los frecuentes cambios y desequilibrios que se generan en el panorama político' económico'

social, jurídico, tecnológico y medio ambiental a los cuales están expuestas las instituciones de

educación superior, es necesario visualizar escenarios para su futuro a corto, mediano y largo plazo'

En este sentido el ITM debe leer las tendencias y afectaciones, asícomo también las oportunidades'

para cambiar y ajustar su quehacer ante un entorno que se caracteriza por incertidumbres'

riesgos, brechas y cambios profundos' considerando lo anterior, surgen estos cuest¡onamientos

écómo está respondiendo el ITM a los cambios y retos del entorno?, ¿Está diseñando y ajustando

sus estrategias de anticipación y planificación delfuturo?

La institución no es ajena a la realización de cambios profundos, por lo que debe crear una respuesta

emprendedora ante las oscilaciones, ajustes y múltiples demandas de la sociedad' mediante la

formulación y puesta en práctica de estrategias que deben orientar la formulación del Plan de

Desarrol|o 2016 - 2O!9, para |a p|anificación del futuro deseado.

Enestesentido,seplanteacomoprimeraetapade|aformu|aciónde|P|an|ae|aboracióndeun
diagnóstico estratégico en el cual se estudia e interpreta la situación actual de la Institución en el

marco de un contexto interno y externo. Los resultados de este balance serán insumo clave para la

definiciónde|apo|íticayde|asestrategiasinstituciona|es.



Análisis del contexto externo

El análisis del entorno se persigue reducir la incertidumbre a partir de una comprensión integral del

ambiente que rodea a la institución e identificar los cambios y tendencias importantes que han

ocurrido en dicho ambiente y que la afectan directa o indirectamente, cambios y tendencias que

están en gran medida fuera del control de la Institución'

Entorno económico

Contexto i nternacional

En el año 2015 la economía colombiana sigue enfrentando los siguientes tres fenómenos:

,,1)uno fuerte coídq de sus términos de intercambio, cousodo, en grdn porte, por lo reducción en el

precio internocionot del petróleo; 2)uno débit demonda de sus principoles socios comerciales y 3)un

aumento en los costos de finonciomiento externo debido olincremento en su prima de ríesqo y o lo

deprecioción det peso colombiono." (Banco de la República de colombia' 20L5)

El primer fenómeno ha implicado un menor ingreso externo que conlleva a una disminución del

ingreso nacional. El descenso de los precios del petróleo y las materias primas ha mantenido

elevados los riesgos en las economías de los mercados emergentes' Estos hechos han implicado un

endurecimiento de las condiciones financieras, debilitando la estabilidad financiera'

La caída de los precios del petróleo tiene como origen el incremento de la oferta global' Este

incremento es el resultado de una gran producción en los yacimientos no convencionales de

América del Norte " No obstante, en los úttimos semanos hoy indicios de que se estorío poctando un

ocuerdo entre Arobio saudí, Rusia, cotar y venezuela poro congelor sus niveles de producción' lo

cuat hobría fovorecido los incrementos que se hon observodo recientemente' Dodo que el exceso de

oferto con respecto o lo demonda se ha montenido por un período prolongodo' se ha presentado un

¡mportqnteincrementoenlosinventariosdecrudo,locuolhoríomóslentoelrebalonceodeeste
mercodo en el mediano plozo'' (Banco de la Repúb|ica de Co|ombia, 2015)

con respecto al segundo aspecto, en el Informe del Banco de la República correspondiente a la

vigencia 2015, se enuncia que la demanda por concepto de exportaciones de colombia se

desaceleró, hecho que se evidencia a la hora de hacer un análisis de los datos de manera

retrospectiva. Este hecho se generó como consecuencia de que el ingreso nacional de varios países

de América Latina se vio afectado por los menores precios de las materias primas y de que el

crecimiento en las economías desarrolladas sigue siendo modesto' sumado a lo anterior se registró

un importante deterioro de la actividad real en los países de Ecuador y Venezuela, han impuesto

restricciones comerciales a las exportac¡ones de Colombia'

La economía del país se ha visto afectada por una fuerte caída de sus términos de intercambio por

ef desplome en los precios internacionales del petróleo. "Los dotos disponibles paro los últimos



i t:fi.,iit.tr. -i;.,r,.1,,1;1 :

semonos (or 15 de m(lrzo de 2016) muestron uno recuperoc¡ón o niveres cerconos o usD 40 por barrir'

A esto se sumo el hecho de que otros bienes bósicos exportodos por el poís' como el carbón' el cofé

y et ferroníquel, tombién exhibieron ¡mportantes reducciones en sus cotizociones duronte 2075 y

comienzos de 2076, poro luego presentar oumentos en los semonos mós recientes'" (Banco de la

República de Colombia, 2015)

El crecimiento de los socios comerciales de colombia mostró una desaceleración' este hecho se

generó en gran medida por las contracciones en el producto de Venezuela y Ecuador' los cuales se

vieron significativamente afectados por la caída en el precio internacional del petróleo'

Adicionalmente, se suma a lo anterior la constante recesión que atraviesa Brasil; chile' México y

perú mostraron un bajo dinamismo relativo al observado en años anteriores' En cuanto a las

economías desarrolladas, Estados unidos y la zona del euro' evidenciaron crecimientos

relativamente modestos, no son suficientes para compensar la debilidad de los países de América

Latina'Comopuntoimportante,Chinacontinuósucaminohacia|adesace|eración.

Enelaño2015yen|ocorridode|año2016sepresentóunincrementoen|avo|atilidaden|os
mercados financieros internacionales debido a una mayor aversión al riesgo' Este hecho es la

consecuencia de un deterioro de la salud de la economía mundial' en particular la de china' lo que

generó una mayor preferencia por activos de algunos países desarrollados que se perciben como

más seguros. Las decisiones de seguir expandiendo medidas de estímulo' tomadas por el Banco

Centra|Europeoypor|asautoridadesmonetariasdeJapónyChinahancontribuidoadisminuir|os
temores.

En general durante el año 201.5 las principales economías de América Latina muestran incrementos

de sus primas de riesgo y un debilitamiento de sus monedas frente al dólar' En Colombia el

debiritamiento der peso frente ar dórar ha sido especiarmente marcado en comparación con otros

paísesdeAméricaLatina.Estehechosegeneróprincipa|mentea|menoringresoquepercibe|a
economía por los bajos precios de exportación'

Frente al crecimiento, inflación y política monetaria, se menclona el informe del Banco de la

Repúb|icaquehayindiciosdequeestaríaenprocesodeforma|izacióndeunacuerdoentreArabia
saudí,Rusia,cataryVenezuelaconelobjetivodecongelarlosnivelesdeproduccióndelcrudo'lo
que habría favorecido el incremento que se ha registrado' Dado que el exceso de oferta con respecto

a la demanda se ha mantenido por un período prolongado, se ha presentado un importante

incremento en los inventarios de crudo, lo cual haría más lento el rebalanceo de este mercado en el

mediano Plazo.

Frente al caso Estados unidos se resalta el buen desempeño de la actividad real, hecho que impactó

de manera positiva los índices de creación de empleo, es decir la tasa de desempleo registró una

tendencia decreciente. Aunque se registró un buen comportamiento de la demanda en Estados

unidos, la inflación anual se mantuvo por debajo por la meta de largo plazo, este hecho se ha

originadopor|osbajospreciosde|oscombustib|esyporlaapreciaciónde|dó|arfrentea|as
principa|esmonedasaniveImundial|ocuaIdisminuyenotab|ementeIospreciosdeIosbienes
importados.
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Laeconomíade|azonaeuroevidencióunamejoríaconsiderab|e,peseacontinuarexpandiéndose
a tasas modestas. Los indicadores de infración se mantuvieron durante todo der año 2015 en niveres

bajos.

EnloreferenteaJapón,e|crecimientoeconómicoparae|año2015fuemuydébi|.Estehechoes
consecuencia de unas exportaciones que se expanden a tasas modestas' frente a estos hechos se

han tomado decisiones frente a la política monetaria haciéndola altamente expanslva'

En china se registró un aumento de su plB por debajo de la meta del gobierno, esta desaceleración

se presentó debido a una moderación significativa de ra inversión en activos fijos, a la debilidad de

la producción industrial y de las exportaciones'

EnAméricaLatinasepresentanunosresu|tadosheterogéneosfrentealascifrasde|PIBcomopuede
evidenciarse en la siguiente gráfica:

Gráfico]..CrecimientoanualdelP|Brea|paraalgunospaísesdeAméricaLatina
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Fuente: (Banco de la República de Colombia' 2015)

Los siguientes son argunos de ros aspectos más rerevantes en er anárisis sobre ros datos crecimiento

anual del PIB real para algunos países de América Latina:

En el caso de Brasil se registró una pérdida del grado de inversión, hecho que junto con la

incertidumbre sobre la consolidación fiscal ha afectado la confianza y las decisiones de inversión y

consumo.

23,w-
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Ecuador se ha visto afectado de forma negativa en sus cuentas fiscales y externas, esto sumado a

que este país no cuenta con ajustes en su tasa de cambio que contribuyan a alivianar el choque

adverso a su términos de intercambio por el hecho de ser una economía dolarizada.

Venezuela, por su parte, se ha visto afectada por los bajos precios del dólar, lo cual ha agudizado y

acentuado problemas estructurales que profundizan la recesión económica.

En Perú se muestra una aceleración de la economía con respecto al año 2014. Esta mejoría se

ocasionó por la reversión de algunos choques de origen climático que afectaron la pesca junto con

elfuncionamiento de proyectos que aumentaron la capacidad minera.

La economía chilena mostró una mejora leve frente al año 2Ot4, como resultado de una ligera

recuperación de su demanda interna, hecho que contribuyó a compensar la contradicción de las

exportaciones netas.

Por su parte, México, registró un leve repunte en su economía. Este hecho motivado por la
recuperación en los rubros de inversión y consumo privado.

Con respecto a la inflación, en general en América Latina se observan incrementos en la mayoría de

los países, tal como a continuación se evidencia.

Gráfico 2. Inflación anual de algunos países de América Latina
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Frente a la inflación anual se identifica que tanto en Chile como en Perú mantuvieron durante la
mayor parte del año 2015 una variación anual de los precios por encima del rango meta de sus
autoridades monetarias. En Brasil la inflación sigue alta y marca una tendencia creciente muy por
encima del objetivo de su autoridad monetaria. En México, la variación anual de los precios se
mantuvo durante todo el segundo semestre de 2015 por debajo del 3yo.

Para el año 2016, según proyección contenida en el informe del Banco de la República, se espera
que el crecímiento a nivel mundial sea débil y con un balance de riesgos sesgado a la baja. A nivel
mundial es necesario la toma de medidas que originen la combinación de políticas más equilibradas
para est¡mular las perspectivas de crecimiento e inflación y para alcanzar la estabilidad financiera.

La economía Colombiana

En el año 2015, Colombia tuvo que enfrentar algunos hechos que llevaron a un deterioro en los
términos de intercambio y del ingreso nacional, a la desaceleración de principales socios
comerciales, al aumento del financiamiento externo y adicionalmente, el fenómeno del niño
significó un afecto de manera negativa la producción agrícola, los precios de los alimentos y de la
energía.

Para afrontar lo anterior, el país inició un período de ajuste complejo que se consolídará en el año
2016.

La economía de Colombia registró un ritmo de expansión anual de 3,!Yo en 2015, lo cual muestra
una disminución con respecto al observado en 2OL4 de 4,4%. Ver gráfico "Producto Interno Bruto"

Gráfico 3. Producto Interno Bruto
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Fuente: (Banco de la República de Colombia,2015)
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En el cuadro de crecimiento real anual del PIB por tipo de gasto se evidencia la desaceleración del
consumo total, al igual que una desaceleración significativa en la inversión resaltándose sobre todo
en aquella de bienes de capital para la industria. Por el contrario, la inversión en construcción se
expandió.

Tabla 1. Crecimiento realanualdel ptB portipo de gasto

Cor¡sumo total

Consumo de hogares

Bienes no dunbles

Bienes semidur¿bles

Bienes durables

Servicios

Consumo final del Cobiernu

torrrdón bruta de capital

Formación bruta de capital fijo

Agropecuario, siMcuftura,
caza y pesca

Maquinar¡a y equipo

Equi¡rc de transporte

Construcción y edificaciones

Obras ciüles

Servicios

Dqnanda intema

Exportacimes totales

lmpoilaciones totales

PIB

201 4

Año ompkto

4,3

Á)
1?

3,1

I JtJ

4,7

4,7

Il16

9,8

1,s

7,1

10,0

7,7

14,O

11,O

5,O

(1,3)

7r8

4A

201 5

ll trim. 
I

3,7

3,8

4,1

2,A

't,4

4,2

2,2

0,8

3,6

(3,0)

(2,O)

6,0

't0,1

4,6

311

(O,2,

@,n

3,1

201 5

Año comphs

3,9

3,8

4,1

4,6

(2,0)

4,2

)A

2,6

2,8

(1,5)

(1,8)

9,4

5,2

0,9

3,6

Q,N

3,9

3,1

Itrim.

4,1

4,4

4,4

5,7

5,-l

4,4

1,9

6,5

7,3

(s,41

o,6

41 ,3

2,3

3,7

't,9

4r4

4,1

12,3

2,7

llltrim.

4A

4,3

4,6

5,6

(4,8)

4,5

3,3

l14

0,5

n)

(0,1)

3,1

(8,2)

7,6

( 3,3)

42,

6,2',)

7,4

3,2

lV trim.

3,5

3,0

3,4

(8,4)

4,O

o'2

(0,0)

2,7

(5,3)

(5,1)

8,0

2,5

o,7

2,6

(1,0)

(2,91

3,3

Fuente: (Banco de la República de Colombia, 20L5)

Las ramas que registraron mayor dinamismo fueron la construcción, el comercio y los servicios
financieros, m¡entras que la industria manufacturera y la minera registraron una expansión por
debajo de sus promedios.

"'N



Sector

Agropecuario, silvicultura, caza y pesca

Explotación de minas y canteras

Industri¿ manufacturera

Electr¡cidad, gas y agua

Confrucción

Edificaciones

Obras civiles

Comercio, reparación, restaurantes y hoteles

Translnrte, ¿lm¿cenamiento y comunicaciones

Servicios financieros, inmobiliarios y a las empresas

Servicios soci¿les, comunales y personales

Subtobal valor agregado

lmpueÉtos menos subs¡dios

PIB

Tabla 2. crecimiento real anual del plB por ramas de actividad económica

2014

Año
completo

3,1

(1,1)

o,7

3,4

10,5

8,'l

13,4

J, I

4,7

5,7

<?

4,3

5,6

4,4

I trim.
I

I ll irim.
I

2,5

4,2

(o,21

1,5

8,2

8,9

7,4

3,6

o,4

3,8

?q

3,0

4,O

3,1

I

llltrim I

I

4,3

(0,3)

a')

4,O

o,4

18,2)

7,7

4,6

2,O

1?

1,0

32

lV trim

201 5

Año
completo

3,3

0,6

1,2

)a

?q

)1

5,4

4,"1

1,4

4,3

)c
3,0

4,0

3,1

I
I

I

1,8

o,2

(1,8)

))
3,1

2,1

J,O

¿a

2,8

4,9

)7

2,6

4,1

2,7

4,8

(1,4)

4ll

4,Q

4,3

6,8

)9

3,6

0,5

4,2

3,4

?f

3,5

3,3

Fuente: (Banco de la República de Colombia, 20L5)

Haciendo un anál¡sis por actividad económica, el Banco de la República, hace hincapié sobre los
siguientes aspectos:

' "El dinamismo del sector de lo construcc¡ón (3,9%) se expt¡có por el buen comportamiento de los
obros civiles (5,4%), puesto que la construcción de edificociones mostró un escoso crec¡miento
poro todo el año (2,7%). Esto obedece ql retroceso de los edificociones no residencioles en lo
segunda mitod del oño."

o "En lo que respecto al comercio, ounque su crec¡miento estuvo por encimo det de lo economío,
se debe señolor lo morcodo desaceleroción de los ventas hacio et finol del oño, en porticulor de
vehículos, las cuoles cayeron 73% en 20jS'

o "el PIB de servicios financieros, inmobiliarios y a las empresas continuó creciendo a una tasa
refativamente alta (4,3% en el año)"

o " los sectores minero y monufacturero enfrentaron olgunos choques de oferto negot¡vos durante
lo corrido del año. En el sector minero, problemos de orden púbtico en contro de lo
infroestructuro petrolero, junto con ¡nconven¡entes pora el transporte de to producción
corbonífera y de petróleo, afectoron el comportom¡ento sectoriol. Lo producción creció 7,5%
durante el oño paro el petróleo y coyó 3,5% poro el corbón"



i;11 ! - l

o "En lo industrio, duronte buena parte del año el cierre de Reficar implicó uno controcción
significativa de la producción de derivodos de petróleo cuya porticipoción ha sido cercona ol 12%

del PIB manufacturero. Al excluir lo refinoción de petróleo, la industrio creció L,6% en el oño y se

aceleró en el segundo semestre, con uno expansión anual cercono ol 3,7% frente al 0% de lo
primera mitod"
(Banco de la República de Colombia, 2015)

Composición y evolución reciente de la economía regional

Según ef DANE, con corte a 20L4, e|79,7% del PIB de Antioquia se concentra en cinco grandes ramas

de actividad económica: "los establecimientos financieros, seguros, octividodes inmobiliorias y
servicios o los empresos con uno participoción de 22,8yo, seguido de las octividodes de servicios

socioles, comunales y personales con 75,6%, comercio, reporación, restaurontes y hoteles con 74,7%,

industrio monufocturero con 73,6% y construcción con 73,5%. Por otra porte, lo gron romo de

octividod gue registro menor porticipoción en el deportamento es lo explotoción de minos y conteros

con 3,09ó." (DANE, 2016)

Gráfico 4. Participaciones por grandes ramas de actividad económica en Antioquia año 2O!4P'
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En ef año 2OI4, el departamento de Antioquia, registró un crecimiento de 7,0%.Este crecimiento

fue apalancado principalmente por la actividad económica de la construcción con una tasa del

29,2%. De igual forma contribuyeron a este crecimiento las siguientes actividades: comercio, los

establecimientos financieros y los servicios a las empresas.

28,$-
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Gráfico 5. Tasas de crecimiento por grandes ramas de actividad económica en Antioquia y total
nacional año 20L4PR
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Según el Banco de la República los resultados de la economía al cierre del año 2015 fueron

diferentes, evidenciándose un buen desempeño del sector de la construcción. También se menciona

la continuidad en el deterioro del comercio exterior, una tendencia favorable de la tasa de

desempleo y una inflación al alza.

Durante el año 201.4 V 2015 no han sido pocas las dificultades en el frente externo. El déficit

comercial se amplió ya que las exportaciones cayeron más que las importaciones, como

consecuencia de la desaceleración económica de los principales socios comerciales del

departamento y de la tendencia descendente en las cotizaciones internacionales de importantes

productos transables.

Las perspectivas de crecimiento de la economía regional dependerán en muy buena medida de la

consolidación de la industria, de mantener un buen desempeño del consumo privado, y de

aprovechar la oportunidad de un tipo de cambio favorable para las exportaciones.

Competitividad

En eltema de la competitividad, la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia ANDI ha venido

promoviendo la generación de una política integral que comprometa tanto al sector público como

al privado para fortalecer las relaciones desde la cadena productiva, la educación, la ciencia

tecnología e innovación, la internacionalización, el mercado de capitales y la infraestructura.
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Colombia ascendió cinco puestos en el índice Global de Competitividad 2ot5-20t6 del Foro

Económico Mundial (FEM) ubicándose en el puesto 6L entre un grupo de 140 países y se ubicó en

el quinto lugar entre los países de América Latina.

En cuanto a lo institucional el país ocupó el puesto 114, entre los 140 países, lo cual se sustenta en

los altos niveles de percepción de la corrupción. En lo que respecta a la salud y la educación básica,

el país ocupó el puesto 97 lo que se explica por los desafíos a los que se sigue enfrentando Colombia

en referencia a la cobertura y la calidad.

Por otro lado, frente a la infraestructura, el país ocupó el puesto 84 entre 140 países, lo que traza

un reto muy importante mejorar la competitividad logística de Colombia y en especial la del sector
de transporte de carga.

Frente al desempeño de Colombia se destacan los siguientes aspectos:

o Mejora en "Salud y Educación" aunque aún se presentan desafíos en este pilar
o Se destaca el desempeño frente a los siguientes ítems: Desarrollo del mercado financiero,

tamaño del mercado, ambiente macroeconómico
¡ Como de desafíos se presentan la infraestructura (transporte), la inflación, la seguridad y el

desarrollo de instituciones
o Finalmente como claves para la innovación la educación (ciencia y matemática)y la colaboración

entre la academia y la industria

Analizando el caso Medellín, la densidad empresarial en la ciudad ha registrado una tendencia de

mejora en los últimos 10 años, lo que indica un fortalecimiento de la base empresarial. La

composición de las empresas de Medellín por tamaño permite identificar tendencias en la

competitividad de la Ciudad.

"Medellín tuvo, en 2074, 75.976 empresos, de las cuoles 65.683 eron microempresas, 7.438

pequeños, 2.705 medionos y 690 grondes. La participación de microempresqs en eltotol de empresos
(comerciontes renovodos y motriculodos) en lo ciudad en 2074 fue de 86,52%, cifro muy similor ol

86,34% de 2073...En los últimos cuatro oños ha venido decreciendo lo proporción de microempresas

y ho oumentado lo de pequeñas y medionos empresds, con un aporente estoncomiento de ese

crecimiento en 2074." (Medellín cómo vamos,2OL4l

"El sector que tuvo moyor crecimiento neto en el número de empresos en 201-4 fue el de seguros y

finonzas, con 7.549 nuevos empresas, lo que le representó un oumento de esto cifro en 280

sociedodes constituidas. De iguol forme, el sector de comercio, restourontes y hoteles se consolidó

en el segundo lugor, con 7.062 nuevos empresos en 2074." (Medellín cómo vamos,2OL4). Por otro
lado, los sectores que han venido impulsando su crecimiento en términos del número de sociedades

han sido la construcción, con un crecimiento de 156 sociedades, y la industria manufacturera con

128 de crecimiento neto de sociedades al pasar de 604 a 732 sociedades adicionales constituidas.
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Gráfico 6. Medellín: distribución de las empresas por tamaño, 20tt-2o14
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Fuente: (Medellín cómo vamos, 201.4)

El fortalecimiento de la base empresarial de Medellín se ve reflejado en tasas de creación de

empresas superiores al20% y tasas de liquidación inferiores al 5% en los últimos tres años, aunque

se tiene un alto nivel de informalidad empresarial 53%y una tasa de mortalidad promedio del42%

a los cinco años de constitución de las empresas.

Los clúster como orientadores de los sectores estratégicos se encuentran en alto crecimiento

potencial, fo cualse viene reforzando a través de la iniciativa"Medellín Ciudod Clústel'."Elclúster

con uno mejor dinómica de crecimiento en términos porcentuoles en 201-4 fue el de turismo, que

aumentó en 157 empresds lo que representó un incremento del 3L% en el crecimiento neto de

socie dodes." (Medellín cómo vamo s, 2OL4l

Las políticas de competitividad se han enfocado al posicionamiento internacional de la Ciudad, el

fomento de la innovación y el acompañamiento de iniciativas de emprendimiento. La inversión

pública de Medellín en ciencia, tecnología, innovación y emprendimiento fue del orden de S35.359

millones en el año 2Ot4lo que corresponde al I% del total de inversión de Medellín.

Por otro lado, la Ciudad viene fortaleciendo su conectividad; de 189,9 suscriptores a internet por

cada mif habitantes en 2013, la ciudad pasó a tener 197,9 en2014. También se cuenta con 510

espacios públicos con acceso a internet gratuito.
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Gráfico 7. Crecimiento neto de sociedades por clúster estratégico, 2Ot2-20L4
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Fuente: (Medellín cómo vamos, 2Ot4)

La conectividad vial al interior de Medellín ha tenido avances significativos en los últimos años; se

construyeron 10,95 kilómetros de vías y se registra un crecimiento del parque automotor de 4,5%o

entre los años 20L3 y 20L4,lo que ha permitido el mejoramiento del sistema de transporte público.

En cuanto altransporte aéreo se evidencia un crecimiento del 76,5% entre los años 201.1y 2014,y

del3,2o/o entre los años 2013 y 2OL4.
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Mercado laboral

La tasa de desempleo en Colombia pasó del9,9% en febrero de 2015 al LO% en febrero de 2016, lo

que no representó una variación estadística importante. Por su parte, las tasas de participación y

ocupación que se registraron fueron las más altas de los últimos 15 años.

Gráfico 8. Tasa de desempleo,2O0T-2OLG

Fuente: (DANE)

"El número de personas ocupodas en eltotal nocionalfue de 27,9 millones, con un aumento de 2,0%

respecto ol período diciembre 2014 - febrero 2075.1as romos de actividad económica que

concentroron el moyor número de ocupodos fueron: comercio, hoteles y restourontes; servicios

comunoles, socioles y personoles; ogriculturo, gonodería, cozo, silviculturo y pesco. Estos tres romas

corresponden ol 63,4% de lo pobloción ocupada" (DANE)
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Gráfica 9. Distribución porcentual de la población ocupada según rama de actividad
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De igual forma se resalta que las L3 principales ciudades y áreas metropolitanas del país, el empleo

formaf aumento 1,3% mientras que el trabajo informal o por cuenta propia disminuyó t,O%. El

empleo asalariado aportó más del doble a la generación de empleo que el de cuenta propia o

informal.

Desde una mirada local, según los resultados de la Gran encuesta integrada de hogares del DANE la

tasa de desempleo en Medellín en el último trimestre del año 20L5 se ubicó en 9,2Yo. Analizando el

comportamiento por ramas, se evidencia que el empleo en la Ciudad estuvo asociado a actividades

tafes como: el comercio, la industria y los servicios sociales, que en conjunto concentraronelT0%

de la población ocupada. Otras activ¡dades que contr¡buyeron a mejorar los niveles de ocupación

fueron: las actividades inmobiliarias, el transporte y las comunicaciones y la construcción.

La formalización laboral en la Ciudad continuó su proceso de mejora; es asícomo la participación

en elempleo formal aumentó cerca de 5,0 pp desde el año 2013.
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Entorno social

La inequidad en el mundo

Algunos indicadores ilustran la gravedad del problema de la inequidad en el mundo. Todavía en el

presente, 1.200 millones de personas viven en situación de pobreza extrema. La ONU - Organización

de Naciones Unidas calcula que en todo el mundo hay 842 millones de personas desnutridas.

Paralelamente a los niveles de inequidad, el mundo presenta altos niveles de concentración del

ingreso y de la riqueza. La organización internacional Oxfam ha advertido que el aumento

descontrolado de la desigualdad está obstaculizando la lucha contra la pobreza a nivel mundial. La

organización internacional ha hecho un llamado para tomar medidas urgentes que frenen el

aumento de la desigualdad.

Casifamitaddelariquezadelmundoestáenmanosdell%másricodelapoblación. Laotramitad

se reparte entre el 99% restante. La riqueza acumulada por el t% más rico de la población se ha

incrementado, pasando de un 44% en 2009 a un 48o/o en 201.4. A este ritmo, para el año 2016 habrá

afcanzado elSO%, a menos que se revierta la actualtendencia de desigualdad y concentración de

riqueza. La magnitud de la desigualdad a nivel global es inaceptable. La desigualdad extrema no es

solo moralmente condenable sino que, también, mina el crecimiento económico y, por tanto,

supone una amenaza para la actividad empresarial.

Desigualdad y demografía

Los niveles de pobreza en una sociedad particular pueden medirse de diversas maneras, dado que

obedece a un concepto multidimensional. Así, la pobreza usualmente es medida a través no solo de

variables cuantitativas como las líneas de pobreza y pobreza extrema o indigencia, o índices

multidimensionales, sino también a través de variables cualitativas como las de percepción de la

pobreza, que en esencia consultan si una persona se concibe a sí misma como una persona pobre.

En Colombia se han realizado enormes esfuerzos para disminuir los niveles de pobreza, pero aún

falta mucho por hacer. De acuerdo con los indicadores de pobreza y pobreza extrema, entre 20L4 y

2Ot5,7OO.O00 personas salieron de la pobreza lo que significa una disminución en 20'J'5 de t,7
puntos con respecto al año 2014.

(
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Gráfica 10. Pobreza Multidimensional Nacional
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Fuente: (Pobreza Multidimensionaly Monetaria - Resultados 2015 a Marzo 2 ,21t6l

Según el DANE, a diciembre de 2015, el país logró reducir la pobreza a|27,8%o. En cuanto al indicador

de pobreza extrema (miseria, indigencia) éste se ubica en 7,9Yo.Por cierto que pasar de un indicador

de pobreza del49.7% en el 2002 a tener un porcentaje de población pobre del27,8Yo en 2015, es

un logro importante alcanzado. No obstante preocupan las grandes brechas que existen entre

regiones. Existen grandes brechas también entre capitales.

Gráfico 11. Evolución de la pobreza en Colombia
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Fuente: Elaboración propia con base en datos del Departamento Nacional de Estadística - DANE
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Con respecto alCoeficiente Gini, las cifras evidencian que pasó de 0,538 en2OL4 a0,522 en 2015.

Este hecho representa una disminución de|0,01.6 como a continuación se muestra gráficamente.

Gráfico 12. Coeficiente de Gini Nacional
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Fuente: (Pobreza Multidimensional y Monetaria - Resultados 2015 a Marzo 2 ,2016l

Según el Departamento Nacional de Planeación Colombia arrojó un cumplimiento del 57o/o en

relación con los objetivos del milenio, que buscaban erradicar la pobreza extrema y el hambre,

lograr la educación primaria universal, promover la igualdad de género, reducir la mortalidad de los

niños menores de cinco años, mejorar la salud materna, luchar contra el VIH sida, la malaria y otras

enfermedades, buscar la sostenibilidad ambiental y fomentar la asociación mundial. Colombia

avanzó en algunos, como en el caso de la educación primaria, pero en otras áreas las metas están

lejos de cumplirse como es el caso del embarazo adolecente que perpetua el círculo vicioso de la

pobreza.

La línea de pobreza es elcosto por persona mínimo de una canasta básica de bienes (alimentariosy

no afimentarios)en un área geográfica determinada. Porejemplo para2OL4la línea de pobreza en

Antioquia fue de SZtS.qqg con aumento de2,7%o con respecto a 2013, cuando fue 5209.690. De

acuerdo con lo anterior, un hogar en Antioquia compuesto por 4 personas, será clasificado como

pobre si su ingreso está por debajo de 5861.796. De otro lado, la línea de pobreza extrema es el

costo por persona mínimo de una canasta alimentaria que garantiza las necesidades básicas

calóricas; para el departamento de Antioquia el valor de la línea de pobreza extrema en el 2014 fue

de S93.223, es decir, que un hogar de 4 personas será clasificado como pobre extremo si su ingreso

está por debajo de5372.892.

0,538

20L4

w
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Gráfico 13. Niveles de pobreza en Antioqu¡a y Colombia
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Gráfico 14. Pobreza extrema
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lndicadores de calidad de vida de Medellín

Existe consenso acerca de que la variable ingreso no es el único indicador para medir la desigualdad'

Dado que el fenómeno de la desigualdad está afectado por numerosos factores que es necesario

considerar, diversos organismos internacionales se han dado a la tarea de construir índices que

combinan varias dimensiones del bienestar para dar cuenta de las diferencias entre países, regiones

y ciudades. En particular para el análisis de las condiciones de calidad de vida de Medellín se utilizan

ef índice de Desarrollo Humano, el índice de Calidad de Vida desde el2OO4,y más recientemente el

índice Multidimensional de Condiciones de Vida'

Tabla 3. Indicador de calidad de Vida 2oo4-2oL4 para Medellín por zonas

Fuente: Encuestas de Calidad de Vida 2014

El análisis de tales índices permite evidenciar las diferencias en los niveles de desarrollo y de

condiciones de vida en las comunas y corregimientos. De este modo ha sido posible focalizar la

inversión pública en aquellas comunas y corregimientos donde hay menores niveles de desarrollo

con el propósito de generar procesos de intervención que conduzcan a cerrar brechas en los niveles

de vida de los habitantes de la ciudad.

Gráfico 15. índice de calidad de vida por comunas y zona rural

Zona 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 20Ll 20t2 20L3 20t4

Total
Medellín

82,20 82,46 83,28 83,72 82,77 81,89 83,30 83,48 83,38 83,89 84,35

Medellín
Urbano

82,69 82,46 83,77 84,29 83,30 82,45 83,79 84,08 83,93 84,50 84,89

Medellín
Rural

72,96 72,18 74,25 74,86 74,13 74,29 76,78 76,03 76,80 77,r1
78,50



El indicador de calidad de vida toma valores entre 1 y 100 evidenciando mayores condiciones de

vida en ra medida en que er índice se acerca a un varor de 100. un análisis a través del tiempo deja

advertir que las condiciones de vida para el promedio de los habitantes de Medellín han mejorado'

Por estrato socioeconómico, los clasificados como bajos y medio bajo (1, 2' 3) registran los mayores

aumentos. No obstante es evidente la brecha entre los niveles de estrato y así mismo entre las

diferentes comunas y corregimientos de Medellín'

Tabla 4. Indicador de calidad de Vida 2oo5-2ot4 para Medellín por estrato socioeconómico de la

Fuente: Encuestas de Calidad de Vida 20L4

La pobreza no se refiere solamente a la falta de habilidad o condiciones de los individuos o familias

para obtener los recursos suficientes para sat¡sfacer sus necesidades básicas, ni se considera una

simple dimensión económica y monetaria. cada vez más la pobreza se entiende como una privación

en varios dominios de la vida humana. otro indicador complementario y de alto poder explicativo

es el Índice Multidimensional de condiciones de Vida. El índice multidimensional de condiciones de

vida para Medellín cuenta con una mayor capacrdad de distinguir las condiciones de vida entre los

hogares de las distintas comunas, respecto al índice de calidad de vida que se calculaba desde el

año 2004. El índice multidimensional de condiciones de vida para Medellín incluye 15 componentes:

entorno y calidad de la vivienda, acceso a servicios públicos, medio ambiente' escolaridad'

desescolarización, movilidad, capital físico del hogar, participación, libertad y seguridad,

vulnerabilidad, salud, trabajo, recreación, percepción de la calidad de vida, e ingresos'

vivienda

Estrato
de la

vivienda

2005 2006 2007 2008 2009 2010

74,80

20tL 20t2 20t3 2014 Diferencia
2014 V5

20t3

74,23 74,48 75,93 r,45
Bajo bajo 7r,90 73,94 76,r9 72,84 73,05 74,05

Bajo 78,57 79,82 80,76 79,73 78,5t 80,20 80,s9 80,20 81,27 81,83 0,56

Med o
bajo

84,28 85,33 85,61 84,77 84,54 85,62 85,98 8s,81 85,22 86,47 0,25

Medio 88,51 89,91 89,31 89,18 88,18 89,69 89,84 eo 7? 90,31 90,09 -0,22

Medio
a lto

90,54 97,47 92,6r 9r,87 90,52 91,s5 9r,91 92,11 92,04 92,0s 0,01

Alto 92,72 93,85 94,67 93,96 92,s3 93,4L 94,02 94,11 93,90 93,62 -0,28

Total 82,46 83,28 83,72 82,7 81,89 83,30 83,48 83.38 83,89 84,35 0,47



El índice promedio de la ciudad registra un crecimiento en el período 2010-20]t4' Aunque

notorias las brechas entre comunas y también por estrato socioeconómico'

Tabla 5. índice multidimensional de condiciones de vida
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Fuente: Encuestas de calidad de Vida 201-4

En el área urbana de la Ciudad las comunas con menor índice, y por debajo del promedio urbano de

Medellín en el año 20L4, son: Popular, Santa Cruz, Manrique, San Javier' Aranjuez' Castilla' Doce de

Octubre, Robledo y Villa Hermosa. Todos los corregimientos en el área rural presentan un índice

menor al promedio de Medellín. De otro lado, las comunas con los índices de condiciones de vida

más altos corresponden a El Poblado, Laureles-, La América, Belén, La Candelaria' Guayabal' y

Buenos Aires.

Entorno tecnológico

Medellín ha alcanzado cierto liderazgo en ciencia, Tecnología e Innovación gracias a las iniciativas

de sus instituciones, En este marco se destacan la creación de la Incubadora de Empresas de Base

Tecnológica (IEBTA), líder en programas de emprendimiento de empresas y hoy orientada hacia la

creación de negocios de alto valor agregado; la creación de Tecnnova, ente intermediario entre la

investigación, el desarrollo y el mercado, y la creación del Centro de Tecnología de Antioquia (CTA),

punto de referencia en los temas de competitividad y productividad. A esto se debe sumar la

existencia de universidades con centros de investigación y desarrollo tecnológico ubicados en las

categorías más altas del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología de Colciencias'
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La formación y actualización permanente del recurso humano en ciencia, tecnología e innovaciÓn

tiene como ProPósito:

o Estimular la participación en investigación y desarrollo tecnológico de clase mundial'

.constituirunambientedinámicoquemotive|acreatividady|aexce|enciadeIrecursohumano.

. crear líneas de investigación relacionadas con los sectores prioritarios'

¡ crear programas de posgrado centrados en la investigación aplicada fuertemente vinculados a

la empresa'
o Desarrollar programas de capacitación profesional relacionados con las líneas de especialización

prioritarias Para la ciudad

Para el logro de éstos objetivos las IES deben alinear los procesos investigativos en torno a la

creación y fomento de investigación multidisciplinaria e interinstitucional' soportar nuevas líneas de

investigación con proyectos liderados por equipos altamente competitivos' consolidar las líneas de

investigación acordes con las tendencias de mercado, creación de grupos internacionales de

investigación vincurados con temas prioritarios para Medeilín, identificar nuevas oportunidades de

investigación tecnológica interdisciplinaria, establecer programas de entrenamiento y

acompañamiento a jóvenes investigadores, establecer esquemas de entrenamiento permanente a

|osinvestigadores,promoverIatransferenciade|osresu|tadosdelasinvestigacionesaIas
empresas, de tal forma que los productos generados estén en el mercado en corto tiempo' crear

contratos estables para las personas dedicadas a la investigación, apoyar a los investigadores que

presenten nuevos productos y nuevos modelos de negocio, adquirir equipos especializados de

punta para la investigación, entre otros'

EnIaagendadedesarro||ocientíf¡coytecno|ógicosedestacanIasactividadesdenominadas
,,portadoras de futuro": Agroindustrias e industrias de alimentos (incluye forestal)' salud y ciencias

de la vida, Fibras textiles y confecciones, Industrias biotecnológicas, Equipos y tecnologías de

comunicación y electrónica, Industria de software, servicios de ingeniería y consultoría' Maquinaria

y Equipo, Partes y equipos de transporte (seleccionando prioritariamente el subsector de

autopartes), Medio ambiente, Energía, Instrumental industrial y científico' Industria Química e

lndustria Farmacéutica.

Educación

La formación de capital humano es un factor determinante para el mejoramiento de la

competitividad del País y en este sentido es menester del Estado la consolidación de acciones que

contribuyan a la ampliación de la cobertura en la educación superior, con criterios de alta calidad y

pertinencia. Un sistema de formación efectivo conducirá a colombia hacia el fortalecimiento de una

educación superior articulada a los referentes que demanda la sociedad colombiana' bajo el

paradigma del cambio en el tránsito del posconflicto, donde el proceso educativo en todos sus

niveles será trascendental para la construcción de una mejor sociedad.

El Plan Nacional de Desarrollo "Todos por un Nuevo Poís",2O!4-2OL8' tiene como uno de sus

propósitos principales mejorar el acceso y la calidad de la formación, sin embargo sigue vigente la

necesidad de articular el sistema educativo con los requerimientos del sector social y productivo'
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según el lnforme Nacional de competitividad 2}I5-2OL6,"Diversos outores carocterizan Io escosez

de copitot humono como uno de los principotes cuellos de botetta que limiton el proceso de

transformación productivo de uno economro" (consejo Privado de competitividad ' 2015-2016)' Lo

anterior exige del sistema educativo ocuparse de fortalecer capacidades para garantizar una oferta

educativa pert¡nente, lo que a su vez coadyuve a la formación y entrenamiento de capital intelectual

para la consolidación del aparato productivo del País'

A continuación se presenta la situación del sistema educativo en colombia, con el objetivo de

identificar debilidades y tendencias que serán insumo crave para ra formulación de los proyectos del

presente Plan.

En ef año 2ot2,laocDE y el Banco Mundial realizaron la revisión de la política de educación superior

en colombia, producto de esta revisión se identificaron retos y problemas que se documentaron en

ef Acuerdo por lo super ior 2034.En este acuerdo se identificaron los grandes temas que el país debe

abordar como bases para potenciar su sistema educativo: Educación inclusiva: acceso' permanencia

y graduación; calidad y pertinencia; Investigación (ciencia, tecnología e innovación' incluida la

innovación social); Regionalización, Articulación de la educación superior con la educación media y

la educación para el trabajo y el desarrollo humano: hacia un sistema de educación terciaria;

Comunidad universitaria y bienestar; Nuevas modalidades educativas; Internacionalización;

Estructura y gobernanza del sistema y sostenibilidad financiera del sistema'

Aunque los resultados alcanzados constituyen prueba del acelerado crecimiento en la cobertura' el

país enfrenta un gran reto para alcanzar una colombia más equitativa y más educada' En el informe

de la ocDE correspondiente al año 2016 se resaltan los siguientes avances a partir de lo identificado

en20t2:

+ se ha incrementado la cobertura en educación superior. El informe afirma que cada vez más

jóvenes, especialmente los de más bajas condiciones económicas' ingresaron y obtuvieron

títulos de educación suPerior

+ Se identifica que la gama de programas se ha ampliado, lo que genera más oportunidades a la

población. Las universidades han alcanzado estándares internacionales y más gente joven ha

adquirido las competencias y conocimientos técnico, tecnológico y profesional

!t Se resalta como una fortaleza el sistema de crédito estudiant¡1, el ICETEX es el primero en el

mundoqueofrecea|osestudiantesdefamiliasmenosfavorecidasoportunidadesmásc|arasy
justas para acceder a la educación superior

'f El sENA es reconocido como un proveedor de educación técnica y tecnológica abierto al mundo

empresarial

+ se reconoce la existencia de sistemas de información para recopilar datos de instituciones de

educaciÓnsuperior,ana|izarcausasdeserciónyevaIuareldesempeñoesco|ar
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+ Finalmente, se hace referencia a la introducción en el 2009 de las pruebas Saber Pro. En este

sentido el País se constituyó como pionero en la evaluación del valor agregado de la educación

superior para las competencias estudiantiles

Con respecto a la cobertura en educación superior, las cifras evidencian que el país tiene una tasa

neta de matriculados cercana al5Oo/o,lo que constituye el doble de la cifra con la que se contaba

hace una década. En eltexto "Revisión de políticas nocionales de educoción" se afirma qLte"cerco

de la mitod se hon groduado de progromas de licencioturo o su equivolente, mientras que el resto

hon alconzado títulos de progromas técnicos superiores mós cortos...Cerco del 84% de las personos

con educoción superior estón empleados, comporando con el 72% entre oquellos con un nivel de

educoción mediq." (OCDE - Ministerio de Educación, 2016)

Ha sido un reto en el País motivar a la población estudiantil a ingresar a programas técnicos y

tecnológicos en aras de promover la economía nacional. Con respecto a este aspecto se afirma que

" las motrículas en formoción técnica profesional descendieron cerco del 4% durante el período entre

201.0 y 201i, los tasas de vorioción de cado año fueron del -50% en el 20L0, -77% en el 2071, -4% en

et 2012 y +6% en et 2073, lo que indico que porece que se revirtió un descenso agudo en el interés de

formación o este nivel. Lo formación tecnológico creció en popularidod coda oño desde el 2070 hosto

el 2013, ounque el crecimiento fue mós notorio en el 2070, en el 57%." (OCDE - Ministerio de

Educación ,20t6lr

Las acciones para aumentar la cobertura en educación superior deben acompañarse de estrategias

para la permanencia. En este aspecto se identifica que la alta tasa de deserción en la educación

superior hace al sistema ineficiente, " Le tdso de deserción olconzo el 33% ol finol del primer semestre

y et 77% en el décimo semestre. A nivel universitorio, la taso de deserción osciende del L9% en el

primer semestre at 47% en el décimo semestre" (Melo, Romos y Hernóndez, 20L4)' Los tosas de

deserción mas oltos ocurrieron en los progromos superiores de mós baio nivel, aunque estos son

generalmente mós cortos: en el 2073, to proporción de estudiontes que desertoron en el tronscurso

del progroma fue det45% en los universidades, del 54% en las instituciones tecnológicos y del 62%

en las instituciones tecnotógicos profesionoles." (OCDE - Ministerio de Educación , 2016). Las

estrategias recientes han tenido un impacto positivo, logrando reducir las tasas de deserción entre

los años 2OO4 y 2013, las tasas más altas se identifican en estudiantes de programas técnicos y

tecnológicos, estudiantes de familias menos favorecidas o con menos formación.

Con respecto a la calidad, es evidente el compromiso que se tiene en aras de alcanzar una formación

con calidad y además pertinente. Un sistema educativo sin calidad y sin pertinencia limita la

formación y el desarrollo de competencias para el trabajo y para la vida. Según informe del Consejo

privado de Competitividad 2Ot5-2Ot6 " Al hecho de que muy pocos universidodes colombionos estén

inctuidos en eltop 500 o nivel mundioly que hoya muy poco copocidod de absorción de estudiontes

paro el gron número de potencioles estudiantes, se sumon los problemas de finoncioción, del baio

número de progromas e instituciones ocreditadas de olto colidod, y de lo ousencio de un sistemo de

aseguromiento de to catidod paro lo formación, eltrobaio y el desorrollo humono'"
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Gráfico 16. Número de universidades en el ranking QS 2014, Top 500

Colombia
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Fuente: (Consejo Privado de Competitividad, 2Ot5-2OI6l

A partir de diciembre de 2013, solo el L2% de las instituciones de educación super¡or y el9% de los

programas había alcanzado la acreditación voluntaria de alta calidad. En los registros priman las

universidades, las cuales representan el28%de todas las instituciones de educación superior, pero

poseen el g2o/o de todas las acreditaciones institucionales y ofrecen el67% de todos los programas

y poseen el g2%de todas las acreditaciones de programas académicos. Pocas instituciones técnicas

y tecnológicas o sus programas académicos han alcanzado el estatus de acreditación voluntaria de

alta calidad. No alcanzar la acreditación de alta calidad de manera voluntaria, no es un hecho que

indique baja calidad, aunque es un indicador de alta relevancia que constituye un reto para la

lnstitución.

A lo anterior se suma como un instrumento más reciente para evaluar la calidad del proceso de

educación superior, las pruebas Saber pro. En este sentido el Instituto Tecnológico Metropolitano

se plantea el reto de fortalecer competencias genéricas y específicas mediante el programa

,,prepórote poro Saber Pro", mediado por TlC, realizando intervenciones con las siguientes

perspectivas: una escritura abordada con estrategias metodológicas transversales; una lectura

crítica asumida como elejercicio lecto-escritural permanente, donde el estudiante plasme su sentir

y pensar, pero con una postura argumentada y un razonamiento cuantitativo, desde lo cotidiano y

considerando las problemáticas propias del ser en contexto, donde se utilicen las herramientas

matemáticas, la lógica y la resolución de problemas'
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"Hoy que preservor, reforzor y fomentor oún mós las misiones fundomentoles de los sistemos de

educoción super¡or (o sober, educor, formor, llevor a cobo investigociones y, en porticular, contribuir

o! desorrollo sostenible y ol mejoramiento del conjunto de la sociedod) especiolmente o fin de formor

diptomados oltomente cuolificados y ciudadanos responsables y de constitu¡r un espocio abierto que

propicie lo formoción superior y el oprendizaje a lo largo de todo la vido." (UNESCO, 1998)

Hoy existe un nuevo ordenamiento internac¡onal sustentado en la globalización, competitividad y

calidad, con modelos basados en el enfoque neoliberal y la formación de bloques regionales. El

impacto en el campo de la educación y específicamente de los estudios superiores, se plantea desde

la preocupación central de cómo afrontar los cambios tecnológicos y el perfil de los nuevos

egresados que el mercado requerirá. En concreto se debe resolver la incorporación del

conocimiento científico a procesos y productos, mediante tecnologías desarrolladas por la vía de la

investigación y desarrollo o por la vía de adaptación y reconversión. Es ahí donde aparecen las

propuestas de los organismos supranacionales, nacionales, instituciones universitarias y

asociaciones para hacerle frente a los cambios de la sociedad de la información que ha transformado

los estudios superiores. (Diana Elvira Soto Arango)

Se esboza así el propósito de que el lTM, como una organización que desde las particularidades de

un medio ambiente general, está sujeta a una dimensión temporal, que implica que debe leer las

tendencias, implicaciones y afectaciones, así como también las oportunidades, para cambiar y

ajustar su quehacer ante un entorno que se caracteriza por incertidumbres; implica considerar

los riesgos, las brechas y cambios profundos que se expresan en el ámbito político, económico'

social, jurídico, tecnológico y medio ambiental.

Considerando lo anterior, surgen los siguientes cuestionamientos éCómo está respondiendo el ITM

a los cambios y retos del entorno éEstá diseñando y ajustando sus estrategias de anticipación y

planificación del futuro?

La institución no es ajena a la realización de cambios profundos, por lo que debe crear una respuesta

emprendedora para atender la múltiples demandas políticas y jurídicas, entonces la formulación

o puesta en práctica de nuevas orientaciones y estrategias son respuesta para planificación del

futuro deseado. En estos términos son factores de relevancia e implicación en los actuales

momentos para los que plantea (Documento de la Mesa Temática Política Pública y Sistema de

Educación Superior 2013) sobre un nuevo planteamiento de política pública, que requiere en

primera instancia identificar en la sociedad cuáles son las políticas, bien porque han sido explícitas

o porque en la manera como se implementan marcos normativos o de acción, configuran esquemas

permanentes. Se ha entendido por parte de la Mesa, que no se trata de ausencia de políticas, sino

de su agotamiento e insuficiencia, de su desarticulación para abordar la complejidad del sistema

que evidencia.

por lo consiguiente el actual planteamiento de política pública del sistema nacional de educación

terciaría (SNET) y su noción de Educación Terciaria (ET) y con ella al mundo de las cualificaciones

está motivado por la necesidad de ofrecer múltiples opciones educativas, acercar los escenarios

educativos y productivo, favorecer el cumplimiento de intereses de formación en oficios, al tiempo

que en ciencias y disciplinas, entre otros. Para la UNESCO (2O1't),la educación terciaria se conoce

como educación académica, sin embargo se establece dos tipos de educación terciaria, la educación
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terciaria no universitaria que comprende los niveles técnicos y tecnológicos de la educación' Así, los

"entes universitarios" son los responsables de la formación profesional a través de la investigación

científica y la relación universidad-sociedad; y las instituciones terciarias no universitarias que están

autorizadas para entregar títulos de técnicos o tecnólogos con el libre albedrío de la normativa de

cada país.

En este contexto para la UNESCO la educación terciaria es una fuente clave de aprendizaje

permanente y la demanda por este tipo de aprendizaje exige ofrecer estructuras de programas más

variados y flexibles con el fin de incrementar la participación de la población en los procesos

educativos; lo cual desde esta perspectiva demanda analizar y formular estrategias para superar

aspectos como:

o Ausencia de un carácter sistémico en la educación del País.

o El predominio de una educación terminaly no en la perspectiva de aprendizaje permanente

o La inexistencia de rutas o estrategias de movilidad en la educación: lo anterior se relaciona con:

La poca articulación entre la oferta educativa y las demandas del sector productivo; La ausencia

de orientación vocacional o socio ocupacional; El bajo reconocimiento histórico de la calidad de

los programas de formación técnica profesional y tecnológica; La falta de reconocimiento de la

educación para el trabajo como ruta de formación y progresión laboral; La ausencia de un

Sistema de Aseguramiento de la Calidad específico para la oferta técnica y tecnológica; La baja

tasa de actualización y cualificación docente; La incertidumbre de una vida en el postconflicto y

Los pocos alcances de la educación en "capital humano".

por la complejidad de los problemas enunciados anteriormente es claro que no se pueden enfrentar

con soluciones individuales o sin la visualización e integración de múltiples variables para construir

una solución sistémica, tal como se plantea en el Acuerdo por lo Superior 2034, se propone avanzar

hacia un sistema de educación que permita la articulación de la educación media con la educación

superior y la formación para el trabajo y el desarrollo humano.

En consonancia con los objetivos del SNET la institución podrá asumirlos como oportunidades en

cuanto a:

. Ofrecer y facilitar opciones educativas diferenciadas de acuerdo con necesidades e

intereses de las comunidades, las regiones y el país

o Realizar el diseño y la implementación de procesos de formación desde una construcción

conjunta entre los sectores educativo y productivo

¡ Facilitar rutas y alternativas de actualización permanente en condiciones de calidad

o Garantizar la movilidad a través del reconocimiento y la homologación de aprendizajes

o ldentificar y validar aprendizajes previos
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Análisis del contexto interno

El diagnóstico interno que se presenta a continuación, recopila gran parte de las fortalezas

evidenciadas en los últimos años. No obstante, se hace alusión a las debilidades que han propiciado

la ausencia de algunos resultados esperados.

La elaboración del diagnóstico sobre la situación actual del Instituto Tecnológico Metropolitano se

realizó teniendo como insumos los referentes obligados por los contextos regionales, nacionales e

¡nternacionales, la evaluación del Plan de Desarrollo 21t2-2ot5 con corte al año 2015, los ejercicios

de autoevaluación, y los resultados del trabajo realizado por representantes de los procesos

institucionales que se organizaron en grupos para abordar los resultados y la gestión de los procesos

misionales, estratégicos, de evaluación y de apoyo.

Fortalezas

primera Institución Universitaria pública en Colombia en recibir acreditación en alta calidad' La

acreditación fue otorgada por el Ministerio de Educación Nacional mediante Resolución No' 3499

del 14 de marzo de 20t4, por seis años.

Institución certificada bajo las normas NTCGP 1000:2009 e ISO 9001:2008 hasta enero de 2018'

por mandato misional el ITM está comprometido con la excelencia en la investigación, la innovación,

el desarrollo, la docencia, la extensión y la administración, compromiso materializado con corte a

201.5 en la acreditación de alta calidad de 16 de sus programas académicos.

Cobertura con criterios de calidad, equidad y permanencia materializada en un porcentaje de

deserción por período que ha venido disminuyendo, al pasar de un 36,31%o en el año 1999 a un

17,5O% en 2OL4-2. La población matriculada es evidencia de la equidad y la inclusión social: el39%

de f a población es de género femenino y el 61% corresponde al género masculino; el 83% proviene

de colegios de carácter público y el 98% de la población es estrato !,2 y 3.

Existencia de una política de apoyo a la investigación, que se demuestra en una importante

inversión, que a su vez es evidenciada en:

parque i: creado para incrementar la productividad y la competitividad de los sectores estratégicos

e industriales de la ciudad de Medellín, mediante la transferencia, desarrollo tecnológico y la

generación de conocimiento basado en la cooperación y el fortalecimiento de alianzas estratégicas.

Ejes de énfasis: energía, salud, TlC, materiales avanzados. 22 laboratorios científicos en

funcionamiento para dar respuesta a las tendencias de l+D+l'

Registro de grupos en Colciencias a 2015: L2 grupos de investigación: 1 grupo en categoría 41, 4 en

B,4enCy3enD.

Dos revistas indexadas según publindex. Revista Tecnológicas en categoria A2y Revista Trilogía en

categoría C.
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Debilidades

Insuficientes recursos para incrementar la planta de docentes vinculados con dedicación de tiempo

completo y así fortalecer su relación con el número de estudiantes y distribuir las responsabilidades

de investigación, extensión y asesoría de manera equitativa. Aún es bajo el número de docentes e

investigadores con formación doctoral.

La conformación de comunidades académicas en la Institución y su nivel de interacción en el ámbito

nacional e internacional debido, entre otras razones, a las deficiencias en el manejo de una segunda

lengua. Adicionalmente, no se cuenta con estrategias de formación para la investigación de

docentes y estudiantes que garanticen un relevo generacional de la investigación.

La oferta de extensión no da cuenta de las verdaderas fortalezas institucionales, por ende no se

cuenta con un inventario de capacidades institucionales para el desarrollo efectivo de proyectos con

sectores sociales y productivos.

Las áreas de lote disponibles para construir son limitadas, lo cual restringe el aumento de la
cobertura y dificulta el desarrollo de actividades para mitigar el problema de la movilidad al interior
y en zonas de ingreso a los Campus, especialmente en Robledo y Fraternidad Medellín. Además, al

problema de la movilidad se suman las insuficientes zonas de parqueo en la Institución y las

limitadas áreas deportivas y recreativas.

Limitación para el crecimiento presupuestal debido a restricciones en el aumento de

funcionamiento, lo cual restringe el fortalecimiento del recurso humano dedicado a procesos

misionales y de apoyo a la gestión.

Oportunidades

lmplementación del Sistema Nacional de Educación Terciaria SNET, coordinado con la diferentes

Secretarías de Educación y las instituciones de educación superior de la ciudad.

Creación de una asociación público-privada para afianzar la interrelación Universidad-Empresa-

Estado, previo cumplimiento de la normativa en este sentido. Adicionalmente, formalizar convenios

con organismos del Estado para el desarrollo de programas enmarcados en la estrategia

posconflicto.

Reclasificación de los grupos de investigación en categorías superiores de Colciencias y el

posicionamiento de los mismos en la comunidad académica y empresarial.

Consolidación y puesta en marcha del proyecto Ciudadelas Universitarias para generar en ellas

proyectos curriculares integrados con otras lES, que sean pertinentes a las necesidades del entorno

y que garanticen su modelo de sostenibil¡dad.

Consolidar el Centro de Transferencia, Innovación y Desarrollo de Conocimiento Institucional para

la generación de nuevas y mayores fuentes de ingresos (investigación, docencia, extensión, idiomas,

egresados).

',N
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Amenazas

El aumento de las instituciones de educación super¡or acreditadas, lo cual requiere la generación de

nuevos factores de com petitividad.

Recursos limitados para la inversión requerida en los procesos misionales, principalmente en los de

investigación, innovación y desarrollo, que impiden la continuidad de profesionales dedicados a la

investigación.

Los recursos para la contratación de docentes de cátedra y ocasionales se destinan a través de

proyectos de inversión, lo que genera riesgos en los diferentes cambios de gobierno municipal.

Tendencia a la disminución de las tasas de crecimiento de los grupos etarios más jóvenes.

La ejecución de ingresos presenta una alta dependencia de las transferencias del municipio de

Medellín. Adicionalmente, también se destaca como debilidad el tratamiento que se le ha dado, a

través del tiempo, a los gastos inherentes al pago de la hora cátedra y de los docentes de tiempo

completo ocasional, los cuales por disposiciones gubernamentales se clasifican como inversión

cuando en rigor se trata de gastos de funcionam¡ento.
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Capítulo 5. Plan Estratégico

Política Institucional de tnnovac¡ón y Competitividad

Consolidar eltrabajo participativo y solidario de la comunidad académica del lTM, como Institución

Universitaria de carácter público y del orden municipal, en aras de garantizar la sostenibilidad de un

modelo de educación superior con calidad para una ciudad innovadora y competitiva, como lo es

Medellín. Donde el mejoramiento continuo del proceso educativo, junto con su posicionamiento y

visibilidad, en todos sus niveles es trascendental para la construcción de un mejor País con

excelencia en la investigación científica y aplicada en atención a las necesidades de los sectores

empresarial, académico y gubernamental, todo enmarcado en la consolidación de una Sestión

basada en un enfoque por procesos y bajo principios de responsabilidad social, cumpliendo la

normativa aplicable, comprometidos con la protección ambiental, incluida la prevención de la

contaminación, y con el sistema de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo'

[a polltica se desarrolla a partir de los siguientes seis eies temáticos:

5L.N-
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Eje Temático L. Formación con calidad para la transformación social

Definición. Orienta el proceso de formación desde una perspectiva de integralidad del ser humano,

como ciudadano comprometido con la paz y los valores éticos, contribuyendo a cerrar las brechas

de inequidad y a la construcción de un país más competitivo.

Objetivo. Fortalecer el proceso de formación, articulado a la oferta de programas y gestión de la

docencia a las nuevas tendencias del entorno.

Indicadores de Producto

Programa "Oferta de programas de educación superior"

Proyecto Producto Meta Tipo de

Meta
Línea Base

2015

Ampliación de

la oferta
académica en

atención a los

requerimientos
sociales y

productivos

Plan de Desarrollo académico 2016-

2019 formulado
1. Flujo 1.

Modelo pedagógico actualizado Y

adoptado
1 Flujo t

Proyecto Educativo Por Facultad

actualizado
4 Flujo 4

Programas académicos de educación

superior nuevos de Pregrado, con

registro calificado

4 Flujo 2

Programas académicos de educación

superior nuevos de Posgrado, con

resistro calificado

4 Flujo 3

Programas académicos de educaciÓn

superior pregrado mediados Por la

virtualidad, con registro calificado.

4 Flujo 0

Programas académicos de educación

superior posgrado mediados Por la

virtualidad, con registro calificado

I Flujo 0

Programas académicos de educación

superior en pregrado descentralizados
1. Flujo 0

lnforme con ruta académica Y

administrativa en el ITM Para

contribuir en la implementación de la

Educación Terciaria

1 Flujo 0

Convenios formalizados Para el

desarrollo de programas de educación

superior enmarcados en la estrategia

"La U en mi Barrio"

4 Flujo ¿

Convenios formalizados Para el

desarrollo de programas de educación
4 Flujo 0
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Proyecto Producto Meta Tipo de

Meta
Línea Base

20L5

super¡or enmarcados en la estrateg¡a

"La U en mi Empresa"

Proyecto Producto Meta Tipo de
Meta

Línea Base

2015

Consolidación
de la estrategia
de permanencia

como
experiencia
significativa

para la

educación
supenor

Estudio diagnóstico sobre el fenómeno
de la deserción estudiantil

1 Recurrente 2

Plan de mejoramiento para la

implementación de estrateg¡as de

mitigación de la deserción formulado
L Recurrente t

Estudiantes intervenidos con

estrategias para mitigar la deserción
13.000 Flujo 3.637

Modelo de formación docente
implementado (Con énfasis en el

tratamiento de la deserción)

L Acumulada 0
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Programa "consolidación de un compromiso con la cultura de calidad desde la docencia,,

Proyecto Producto Meta Tipo de

Meta
Línea Base

2015

Mejoramiento
de los procesos

misionales bajo
una gestión

institucional al

servicio de la
academia

Programas académicos de pregrado
con acreditación de alta calidad 27 Acumulada 16

Programas académicos de posgrado
con acreditación de alta calidad 2 Flujo 0

Docentes con título de doctor
vinculados 33 Acumulada 21

Programa padrino de talentos
excepcionales implementado 7 Recurrente 0

Documento de a utoeva luación
institucional con fines de
mejoramiento

I Flujo 0

Documento de autoeva luación
institucional con fines de acreditación L Flujo 0

lmplementación
de la estrategia
"Prepárate para

Saber Pro"

"Prepárate para saber pro" formulado
e implementado

Departamento de Validación de
Saberes y de Pruebas Genéricas y
Específicas lTM" creado

Estudiantes preparados para la
presentación de pruebas saber pro

lmplementación
de la estrategia
"lTM bilingüe"

Programa de formación en inglés -
nivel 82 - para estudiantes, diseñado y

Programa de formación en inglés -
nivel 82 - para docentes de tiempo
completo de carrera, diseñado y
ejecutado

-ñ
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Indicadores de resultado

Producto Meta Tipo de Meta Línea Base

2015
Estudiantes matriculados en programas de
educación superior

t.r. r. r.r.r.tr" --

Tasa de deserción por cohorte al primer semestre

26.366 Acumulada 23.396

76,2% Acumulada 76,7To

!7,O% Acumulada L7,g%

Estudiantes matriculados en programas
académicos de superior acreditados

SaberProN2+N3 lectura meta

Sa berProN2+N3 cua ntitativa meta

Sa berProN2+N3 escritura meta

t8.434 Acumulada 15.185

55,9% Acumulada No disponible

43,9% Acumulada No disponible

88,4% Acumulada No disponible

E)r.uutdftres oe tos otsttntos programas
preparados para optar a la certificación en nivel
82 de inglés, conforme al Marco Común Frrronen

500 Recurrente 0

uocenres oe ttempo completo de carrera,
preparados para optar a la certificación en nivel
82 de inglés, conforme al Marco Común Europeo

30 Recurrente 0



Eje Temático 2.

al servicio de la
consolidación de una cultura investigativa, innovadora y competitiva
Ciudad y el País

Definición' Fortalece las estrategias de investigación para dar respuesta a las necesidades de laciudad y del País, promoviendo la transferencia de conocimiento al sector productivo como motor
de desarrollo económico y social.

objetivo' Promover la investigación, el desarrollo y la innovación a las necesidades de la ciudad y elpaís' mediante la vinculación de sus investigadores con soluciones que contribuyan a la
competit¡vidad.

Indicadores de producto

Programa "lnvestigación formativa,,

Fortalecimiento
de las

competencias y

habilidades
investigativas

Programa "Semilleros de ITM en mi
Barrio" creado e implementado

Semillero en ciencia, arte y cultura
creado (Dirigidos a jóvenes de la
educación básica y media)

Cátedra de la innovación ITM creada

Jóvenes investigadores Colciencias -
ITM
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Programa "lnvestigación y desarroilo para ra innovación y ra competitividad,,

Consolidación
de un Modelo

de gestión para

la Ciencia, la

Tecnología y la
Innovación

Estatuto de Ciencia, Tecnología e
Innovación actualizado

Docentes con título de doctor
vinculados a proyectos de

Convenios formalizados para lá
investigación conjunta con
universidades nacionales o extra

Investigaciones ejecutadas con el
sector productivo

Convocatorias para la recepción y
evaluación de productos académicos,
científicos, culturales

Estrategia de internacionalización de
"Parque i" creado

Fondo de cooperación científico
creado

Artículos publicados en tSt SCOpUS

Artículos publicados en pUBLtNDEX

Laboratorios científicos acreditados
bajo estándares requeridos
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Progra ma "l n novació n y tecnologías pr¡orita rias,,

Fortalecimiento
de la

tra nsfe re ncia
para la

apropiación
social del

conocimiento

Centro de Transferencia, Innovación y
Desarrollo de Conocímiento ITM
creado

Portafolio del Centro de Transferencia,
Innovación y Desarrollo de
Conocimiento diseñado

Estudio diagnóstico en tecnologías
prioritarias

Observatorio de Ciencia, Tecnología y
Artes creado

Empresas en proceso de incubación

Contratos de transferencia, de
tecnologías derivados de la propiedad
intelectual, formalizados

Patentes solicitadas

Registros de propiedad intelectual
obtenidos en la modalidad de
derechos de autor
Registro de propiedad intelectual
obtenidos en la modalidad de

58',y-
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Indicadores de resultado

Número de estudiantes en semilleros de
investigación

Grupos de investigac¡ón clasif¡iadoiinte
COLCIENCTAS en las categorías A y B o su

Transferencias tecnológ¡cas de productol
derivados de protección industrial (patentes y
diseños)

(N
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Eje Temático 3' Extensión y proyecc¡ón socíal para fortalecer vínculos Institución -Sociedad

Definición' Difusíón de los conocimientos, el intercambio de experíencias, así como las actividadesde servicios tendientes a procurar el bienestar de la comunidad y la satisfacción de las necesidadesde la sociedad (Ley 3}/Igg2l.

objetivo' Fortalecer la articulación de los ejes misionales en torno a la difusión del conocimiento endiferentes contextos y actualidades sociales, políticas, educativas y económicas, que contribuyan ala solución de las problemáticas de la ciudad, la región y del país y al posicionamiento institucional.

lndicadores de producto

Programa "Cultura científica y tecnológica,,

Consolidación
del ITM como

proyecto
cu ltu ra I

Plan de Desarrollo Cultural ITM
formulado

Eventos culturales y artísticos para la
promoción cultural

Semillero para la formación de
públicos

Divulgación de
proyectos
editoriales

Libros publicados

Revistas publicadas (2 números por
revista al año)

Revistas indexadas

Boletines de divulgación científica
publicados

Ferias de libro con participación del
ITM
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Programa "Gestión del egresado,,

Consolidación
de la estrategia
de gestión del

egresado

Sistema de estímulos para egresados
formalizado (Día del egresado
instituciona lizado y Condecoración del

destacado instaurado)
Sistema de Información y
comunicaciones para egresados en
funcionamiento

Observatorio de egresados ITM creado

Bolsa de empleo lTM, mediada por las
Trc

Programa "Gestión de la proyección social,,

Apoyo a los
niveles

precedentes

Programa de cualificación para la
excelencia docente en los niveles
precedentes creado e implementado
Programa de transición y mejora cle la
articulación entre la educación media y
la educación superior creado e
implementado

Consolidación
de una cultura

de
responsabilidad

social

Banco de programas y proyectos de
innovacíón social creado y en
funcionamiento

Convenios formalizados para el
desarrollo de programas de educación
continua enmarcados en la estrategia
"La U en mi Empresa"

Convenios formalizados para el
desarrollo de programas enmarcados
en la estrategia "Unidad de paz"

,$('
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Conservación,
investigación y

difusión del
Museo de
Ciencias

naturales "De la

Salle"

Procesos de conservación preventiva
efectuados

Programa de prácticas educativas
desde el Museo

Museo de Ciencias naturales "De la
Salle" mediados por la virtualidad

Convenios formalizados en el ámbito
de la investigación de Colecciones
biológicas

Proyecto Producto Meta Tipo de

Meta
Línea Base

2015

Consolidación

del
observatorio
astronómico

Programa de prácticas educativas
desde el Observatorio 7 Recurrente 1

Convenios formalizados para la
realización de investigaciones en
astronomía

2 Flujo 0



t
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Indicadores de resultado

I Producto

Sistema de Extensión Cultural creado

Fondo Ed¡torial ITM con registro ante Colciencias

Eventos realizados para Egresados del ITM

Meta Tipo de Meta Línea Base

201,5

1. Flujo 0

1 Acumulada 0

720 Flujo 25

LUnventos rormaltzaclos con Instítuciones de
educación media para la articulación con
programas de educación superior del tTM

5 Recurrente 0

Publicación para el registro de experiencias
significativas de la Institución 4 Flujo 0

Reg¡stro de Colecciones Biológicas Ante el
Instituto Alexander von Humboldt renovado 1 Recurrente 1,

Lerulcaoo oe Kegtstro y Clasificación de
Entidades Museales ante el Ministerio de Cultura
renovado

1 Recurrente 1.

Observatorio inscrito ante la Unión Astronómica
Internacional 1 Flujo 0
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Eje Temático 4' Relación y cooperación interinstitucional para la transformación del
ciudadano global

Definición' Proceso que fomenta la cooperación e integración de las instítuciones de educación
superior, con otras universidades del mundo, con el fin de alcanzar mayor presencia y visibilidad
internacional en un mundo globalizado, desde un enfoque transversal y estratégico de las funciones
sustantivas de la institución.

objetivo. Fortalecer los vínculos que potencien la dinámica de las relaciones de la comunidad
académica, optim¡zando las oportunidades de cooperación interinstitucional en el entorno nacional
e internacional.

lndicadores de producto

Programa "Gestión de la Internacionalización,,

Proyecto Producto Meta Tipo de

Meta
Línea

Base 2015

Desarrollo de la
internacionalización

del currículo

Programas académicos de educación
superior con doble titulación 2 Flujo 0

Cursos de verano implementados 2 Flujo 0

Programa de pasantías
institucionales creado 1. Flujo 0

Movilidad de doble vía de la
comunídad académica del ITM 7.200 Flujo 300

Fortalecimiento de
la Diplomacia
internacional

Misiones de carácter académico y
científico

Acuerdos de cooperación con
organismos nacionales e
internacionales

Proyectos de alianza para la

cooperación Norte - Sur y Sur Sur



Indicadores de resultado

Tipo de Meta

Programa académico de educación superior con
certificación internacional

Proyectos de cooperación internacional
formulados y ejecutados
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Eje Temático 5. Bienestar Institucional

Definición' El Bienestar Institucional se concibe como una curtura transversar que contribuye a laformación integral de la comunidad lrM, así como a su entorno familiar, con el fin de mejorar lacalidad de vida, por medio de programas intencionalmente preventivos y formativos desde lasdimensiones físicas, psicológicas, culturales y socioeconómicas.

objetivo' Contribuír al bienestar y la calidad de vida de la comunidad académica lrM, mediante lapromoción de servicios y er fortarecimiento der tarento humano.

Indicadores de producto

Programa "Bienestar Institucional,,

Consolidación de la
cultura del cuidado

para una Ciudad
innovadora

Portafolio virtual de servicios de
bienestar

Estudio diagnóstico orientado a
caracterizar e identificar intereses,
necesidades y preferencias de los
usuarios en relación con el
bienestar.

Plan operativo de intervención área
de salud formulado y ejecutado

Plan operativo de intervención área
de desarrollo humano formulado y
ejecutado
Plan operativo de intervención área
socioeconómico formulado y
ejecutado
Plan operativo de intervención área
de recreación y deporte formulado y

Plan de operativo de intervención
área de cultura formulado y

Aula pedagógica con prestación G
servicios en elCampus Fraternidad
Medellín

,$'
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Programa "Calidad de vida en el trabajo"

Proyecto Producto Meta Tipo de

Meta
Línea

Base 2015

Fomento del
bienestar laboral

para la gestión del
capital humano

Programa de calidad de vida laboral 1 Recurrente 0

Sistemas de Vigilancia
Epidemiológicos con alta
intervención

5 Recurrente 5



Indicadores de resultado

Producto Meta Tipo de Meta Línea Base

201.5

Porcentaje de Cobertura de los servicios de

bie nesta r
73,50% Acumulada 67,8%

Sistema de gestión de la Seguridad y la salud en el

trabajo bajo normativa vigente
1. Flujo 0
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Eje Temático 5. Gestión Institucional

Definición. Los procesos estratégicos, de apoyo y de evaluación y control del ITM están dispuestos

al servicio de la academia para garantizar el cumplimiento de la misión institucional con criterios
de transparencia, eficiencia, eficacia y efectividad, a través, de la participación coordinada de

todos sus estamentos.

Objetivo. Fortalecer la gestión administrativa y financiera mediante el liderazgo en los procesos

institucionales, que propenda por la efectividad en el manejo de los recursos financieros, físicos,

tecnológicos y humanos y aporten a la consolidación de la gestión académica.

Indicadores de producto

Programa "Administración de la infraestructura física"

Proyecto Producto Meta Tipo de

Meta
Línea

Base 20L5

Desarrollo de la
infraestructura

física para educar

Plan de desarrollo físico 20L6-20L9
formulado

t Flujo t

Campus con áreas de parqueo
mejoradas

2 Flujo 0

Sistema de controlde acceso

Campus Fraternidad Medellín
T Flujo 0

Aula pedagógica con adecuación
para su funcionamiento en el

Campus Fraternidad Medellín
L Flujo 0

Espacio físico adecuado para la

atención de egresados en el Campus
Fraternidad Medellín

1 Flujo 0

Campus con espacios adecuados
para el "Proyecto Game Room"

2 Flujo 0

Campus con centros de

acondicionamiento físico
(G imnasios) modernizados

2 Flujo 0



Proyecto Producto Meta Tipo de

Meta
Línea

Base 2015

Construcción de
áreas de estudio e

instalación de

cubiertas

Campus con nuevas áreas de estudio
adecuadas en zonas verdes

3 Flujo 1

Campus Robledo con instalación de

cubiertas para la conectividad
I F ujo 0

Proyecto Producto Meta Tipo de

Meta
Línea

Base 2015

Dotación de

muebles, enseres y

equipos

Campus con dotación de muebles,

enseres y equipos
5 Recurrente 5

Proyecto Producto Meta Tipo de

Meta
Línea

Base 2015

Construcción de

sistema de

detección, alarma y

extinción de

incendios

Sistema de detección y alarma para

incendios en el Campus Fraternidad

construido
t Flujo 0

Sistema de detección y alarma para

incendios en el Campus Robledo
Bloque F construido

1. Flujo 0

Sistema de extinción de incendios
para el Campus Robledo construido

1 Flujo 0

Sistema de extinción de incendios
para el Campus Fraternidad
construido

I Flujo 0
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Proyecto Producto Meta Tipo de

Meta
Línea

Base 2015

Construcción de
puntos de anclaje

Construcción de puntos de anclaje

Campus Robledo
L F ujo 0

Proyecto Producto Meta Tipo de

Meta
Línea

Base 201.5

Adecuación de

te rrazas

Campus Robledo con terrazas
impermeabilizadas (Zona húmeda y

bloque F)

1 F ujo 0

Proyecto Producto Meta Tipo de

Meta
Línea

Base 2015

Estudios y diseños
para laboratorio de

investigación

Estudios y diseños para laboratorio
de Ciencias Biomédicas - Campus

Robledo
t F ujo 0

Proyecto Producto Meta Tipo de

Meta
Línea

Base 20L5

Construcción plan

maestro de

acueducto

Campus Fraternidad con plan

maestro de acueducto ejecutado
T F ujo 0

Proyecto Producto Meta Tipo de

Meta
Línea

Base 20L5

Construcción de

áreas deportivas
etapa 2

Área deportiva intervenida - Etapa 2

Campus Fraternidad Medellín
1. F ujo 0

Proyecto Producto Meta Tipo de

Meta
Línea

Base 2015

Desarrollo de la
infraestructura

tecnológica para

educa r

Plan de desarrollo de TIC 2016-2019

formulado
1 Flujo I

Ampliación ancho de banda

conectividad inalámbrica
310 Acumulada 165

Ampliación ancho de banda

cableada
800 Acumulada 435

Progra m a "Ad m i nistració n de la i nfraestructu ra tecno I ógica"
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Programa "Gestión Financiera"

Proyecto Producto Meta Tipo de
Meta

Línea

Base 2015

Sistemas de información integrados 4 Flujo 0

Licencias de software adquiridas y

renovadas
6.577 Recurrente 6.548

Hardware adquirido 1.000 Flujo 304

Conectividad a RUANA y RENATA t Recurrente L

Bloques con cableado estructurado
renovado

8 Flujo 3

Datacenter del Campus Fraternidad t Flujo 0

Sistema de Controlde acceso a

espacios académicos implementado
1 Flujo t

Proyecto Producto Meta Tipo de

Meta
Línea

Base 2015

lmplementación
del presupuesto
por centros de

costos

Presupuesto por centro de costos en

funcionamiento
L Flujo 0



Programa "Gestión para la legalidad"

Proyecto Producto Meta Tipo de

Meta
Línea

Base 2015

Fortalecimiento del

sistema de gestión

documental

Módulo de gestión documental
electrónica implementado

t Flujo 0

Proceso de digitalización
documental de acuerdo a tablas de

retención y valoración

L Flujo 0

Sistema Integrado de Conservación

de Documentos imPlementado
1 Flujo 0

Sistema de información normativa
por catálogo diseñado e

implementado

t Flujo 0

programa ,,Gestión de recursos para el aprendizaje y la investigación"

Proyecto Producto Meta Tipo de

Meta
Línea

Base 2015

Fortalecimiento de

los Talleres y

Laboratorios de

Docencia del

lnstituto
Tecnológico

Metropolitano
(rrM)

Talleres y Laboratorios de Docencia

del ITM con actualización de

recursos tecnológicos

20 Flujo 4

Talleres y Laboratorios de Docencia

del ITM con adecuaciones de

inf raestructu ra física

3 Flujo 2

Laboratorio de Metrología
Biomédica implementado bajo la

norma I7O25

1. Flujo 0



l¡f rlu¡rér i,jt:::,"rru¡l¡r ¡

Proyecto Producto Meta Tipo de

Meta
Línea

Base 2015

Sistema de

Bibliotecas lTM,

como centro
cultural de

divulgación del

conocimiento

Sistema de Bibliotecas ITM con

enfoque multisensorial
1 Flujo 0

Participación en redes y

comunidades de conocimiento en el

ámbito local, regional, nacional e

internacional

40 Recurrente 0

Programa "Tesauro" im plementado L Flujo 0

Material bibliográfico adq uirido 14000 Flujo 3434

Recursos bibliográficos renovados 6 Recurrente 6

"Programa Gestión Estratégica"

Proyecto Producto Meta Tipo de

Meta
Línea

Base 2015

Consolidación de la
gest¡ón bajo un

enfoque por
procesos

Sistema Integrado de gestión
(calidad-ambiental-salud y seguridad

en eltrabajo)
1, Flujo 0

Modelo integrado de indicadores

diseñado e implementado
t Flujo 0

Propuesta de estandarización de los

procesos misionales en las tres
Instituciones de Educación Superior
del Municipio de Medellín

t Flujo 0

Banco de Programas y Proyectos

estructurado bajo lineamientos de

PMI

L Flujo 0

s



t
:'l7lw

l¡lir¡l:ql J¡,'r'iilt::¡ : i.:,1 :ll,.iri

Proyecto Producto Meta Tipo de

Meta
Línea

Base 2015

lmplantación del

Sistema de Gestión
Ambiental

Sistema de Gestión Ambiental bajo

la norma NTC ISO 14001:2015 Para

elcampus Robledo

L Flujo 0

Sistema de Gestión Ambiental bajo

la norma NTC ISO 14001:2015 Para

el campus Fraternidad

1. Flujo 0

Sistema de Gestión Ambiental bajo

la norma NTC ISO 14001.:20L5 Para

el campus Floresta

L Flujo 0

Proyecto Producto Meta Tipo de

Meta
Línea Base

20t5

Fortalecimiento de

la gestión de la
comunicación
institucional

Programas de televisión grabados,

editados y emitidos para el

posicionamiento institucional y la

difusión del conocimiento

t20 Flujo 35

Sitio web articulado con

requerimientos normativos
1 Recurrente t

Campaña de comunicaciones Para

la divulgación de la gestión

institucional realizada

L Recurrente t

Campaña de posicionamiento Y

mercadeo institucional realizada
1, Recurrente T



lndicadores de resultado

Producto Meta Tipo de Meta Línea Base

2015

Metros cuadrados por estudiante 4 Acumulada 0,86

Áreas en metros cuadrados por estudiante 265 Acumulada 60

Procesos con dotación de muebles, enseres y

equipos
5 Acumulada 5

Metros cuadrados de cubiertas con sistema de

detección, alarma y extinción de incendios
3s000 Acumulada 2s000

Bloques del Campus Robledo con puntos de

anclaje
8 Flujo 1.

Metros cuadrados impermeabilizados en el

Campus Robledo
3050 Acumulada 2938

Laboratorio de ciencias biomédicas 2019 en

funcionamiento
1 Flujo 0

Metros lineales de red intervenida 2591 Acumulada 1315

Metros cuad rados intervenidos 18300 Acumulada 9300

Plataforma tecnológica acorde a las necesidades

institucional actualizada
L Recurrente I

Presupuesto por centro de costos en

funcionamiento
t Flujo L

Sistema de gestión documental actualizado

acorde a los requerimientos de los procesos

institucio na les

L Recurrente 0

Talleres y Laboratorios de Docencia acorde a los

requerimientos de los procesos institucionales
100% Recurrente toj%

Usuarios atendidos en el contexto del programa

de alfabetización informacional - ALFIN
9000 Recurrente 5237

Sistema de Gestión de la Calidad certificado bajo

las normas técnicas vigentes
1 Flujo t

n.,76s-



ir*l
lnlitución Unirersilorio

,,lTM: Modelo tie cclic!$d, para una ctuciac lnno'¿ador7 y competit¡i;c"

Sistema de Gestión Ambientalcert¡ficado bajo la

norma NTC ISO 1¿l@1:2015 para elcampus

Robledo

t Flujo 0

Sistema de Gestión Ambientalcertificado bajo la

norma NTC ISO 14001:2015 para elcampus

Fraternidad

L Flujo 0

Sistema de Gestión Ambientalcertificado bajo la

norma NTC ISO 14001:2015 para elcampus

Floresta

L Flujo 0

Plan de comunicaciones 2016-2019 formulado y

ejecutado
1 Flujo 1

s
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