
1 

 

 

 

SELECCIÓN DE UNA PROPUESTA DE RENOVACIÓN URBANA A NIVEL DE 

PREFACTIBILIDAD A TRAVÉS DE UNA MATRIZ DE DECISIONES COMO APOYO 

SOCIOECONÓMICO Y ECOLÓGICO DEL TRAMO 4 PUERTO BERRIO - PUERTO 

SALGAR CONTEMPLADO EN EL PLAN DE DRAGADO Y MANTENIMIENTO PARA 

LA NAVEGABILIDAD 2020 DEL RIO MAGDALENA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emely Andrea Amaya Franco.  

Valentina María Beltrán Bacca.  

Daniel López Castellanos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

PROGRAMA DE INGENIERÍA CIVIL 

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN DESARROLLO URBANO REGIONAL 

BOGOTÁ D.C., 2022 



2 

 

 

 

SELECCIÓN DE UNA PROPUESTA DE RENOVACIÓN URBANA A NIVEL DE 

PREFACTIBILIDAD A TRAVÉS DE UNA MATRIZ DE DECISIONES COMO APOYO 

SOCIOECONÓMICO Y ECOLÓGICO DEL TRAMO 4 PUERTO BERRIO - PUERTO 

SALGAR CONTEMPLADO EN EL PLAN DE DRAGADO Y MANTENIMIENTO PARA 

LA NAVEGABILIDAD 2020 DEL RIO MAGDALENA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emely Andrea Amaya Franco.  

Valentina María Beltrán Bacca.  

Daniel López Castellanos.  

 

 

 

 

 

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN PARA ADOPTAR EL TÍTULO DE INGENIERO 

CIVIL 

 

 

 

 

 

DIRECTOR DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN: 

 Ing. Henry Giovanny Martínez Mendoza  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

PROGRAMA DE INGENIERÍA CIVIL 

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN DESARROLLO URBANO REGIONAL 

BOGOTÁ D.C., 2022 

Dedicatoria 



3 

 

 

 

 

El alcanzar este gran logro en nuestras vidas es un esfuerzo que demuestra nuestra voluntad 

férrea de conseguir todo lo que nos propongamos en nuestras vidas. 

 

Por ello agradecemos inmensamente a nuestras amadas familias por ese apoyo incondicional 

recibido. 

 

Emely Andrea, Valentina María y Daniel. 

 

 

«Un instrumento de poco costo, y no más grande que un reloj, permitirá a su portador escuchar 

en cualquier parte, ya sea en el mar o en la tierra, música, canciones o un discurso de un líder 

político, dictado en cualquier otro sitio distante. Del mismo modo, cualquier dibujo o impresión 

podrá ser transferida de un lugar a otro» 

Nikolás Tesla (1856-1943) 

 

 

  



4 

 

 

 

Agradecimientos 

 

 Los autores de este proyecto expresan sus más sinceros agradecimientos al ingeniero 

Henry Giovanny Martínez Mendoza, director del proyecto por sus valiosos aportes porque de 

esta forma se pudo lograr llegar al feliz término deseado. 

 Al grupo de docentes del Programa de Ingeniería Civil, Facultad de Ingeniería de la 

Universidad Piloto de Colombia. 

 A todos ellos mil gracias por su ejemplo de profesionalismo que ha servido de guía para 

continuar con la proyección que amerita haber culminado esta meta.  

 

 

 

 

  



5 

 

 

 

Tabla de contenido 

 

Pág. 

 

Resumen .......................................................................................................................................... 8 

Abstract ........................................................................................................................................... 9 

Introducción .................................................................................................................................. 10 

Capítulo 1: Marcos de referencia .................................................................................................. 15 

1.1 Estado del arte ..................................................................................................................... 15 

1.1.1 Herramientas para la toma de decisiones ......................................................................... 15 

1.1.2 Prefactibilidad .................................................................................................................. 17 

1.1.3 Renovación urbana........................................................................................................... 18 

1.2 Disertación teórica .............................................................................................................. 22 

1.2.1 Propuesta de renovación urbana ...................................................................................... 22 

1.2.2 Infraestructura Puerto Salgar: Socioeconomía y Responsabilidad Social Ambiental ..... 22 

1.2.3 Estudio de prefactibilidad ................................................................................................ 23 

1.2.4 Matriz de Decisiones........................................................................................................ 23 

Capítulo II: Proceso metodológico ............................................................................................... 24 

2.1 Tipo de estudio .................................................................................................................... 24 

2.2  Tipo de diseño .................................................................................................................... 24 

2.3 Técnicas e instrumentos de investigación ........................................................................... 24 

2.4 Método de análisis de la información ................................................................................. 24 

2.5  Diagrama de flujo de las fases ........................................................................................... 25 

2.6 Cronograma de actividades ................................................................................................. 27 

Capítulo III: Resultados ................................................................................................................ 31 

3.1 Descripción de los resultados.............................................................................................. 31 

3.2 Análisis de los resultados .................................................................................................... 57 

3.3 Discusión de Resultados ..................................................................................................... 58 

Conclusiones ................................................................................................................................. 62 

Recomendaciones ......................................................................................................................... 64 

Referencias bibliográficas ............................................................................................................. 66 

  



6 

 

 

 

Lista de figuras 

 

Pág. 

 

Figura 1. Secuencia de las fases desarrolladas.............................................................................. 26 

Figura 2. Impacto de la propuesta No. 2 en el desarrollo socioeconómico .................................. 55 

Figura 3. Impacto de la propuesta No. 2 en el desarrollo medioambiental y ecológico ............... 56 

 

 

 

  



7 

 

 

 

Lista de tablas 

 

Pág. 

 

Tabla 1. Cronograma de las actividades desarrolladas: Anteproyecto y proyecto ....................... 27 

Tabla 2. Pertinencia de los criterios de calificación de las 12 propuestas para el municipio de Puerto 

Salgar ............................................................................................................................................ 31 

Tabla 3. Nivel de satisfacción de las alternativas ......................................................................... 33 

Tabla 4. Matriz de Decisiones: Alternativas de infraestructura para el municipio de Puerto Salgar

....................................................................................................................................................... 38 

Tabla 5. Rating de satisfacción de las 12 alternativas empleando una escala de 9 puntos ........... 53 

 

 

 

  



8 

 

 

 

Resumen 

 

 El objetivo del proyecto fue seleccionar una propuesta de renovación urbana a nivel de 

prefactibilidad a través de una Matriz de Decisiones como apoyo socioeconómico y ecológico 

del Tramo 4 Puerto Berrio - Puerto Salgar contemplado en el Plan de Dragado y Mantenimiento 

para la Navegabilidad 2020 del Rio Magdalena. El Plan de Dragado y Mantenimiento para la 

Navegabilidad del Rio Magdalena que involucra al municipio de Puerto Salgar, ha sido una 

propuesta desarrollada desde el año 2014 para mejorar el transporte fluvial y portuario en pro de 

las condiciones socioeconómicas y respetando el medio ambiente de la región para convertirse 

en un sector de conectividad vial nacional. Se lleva a cabo un estudio de prefactibilidad con 

alcance descriptivo mixto (cualitativo y cuantitativo) y diseño con Matriz de Decisiones de 

información/datos obtenidos del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Ministerio de 

Transporte, Consejo Nacional de Política Económica y Social, Agencia Nacional de 

Infraestructura, Instituto Nacional de Vías, Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, 

Departamento Nacional de Planeación, Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la 

Magdalena, Corporación Autónoma Regional Cundinamarca, Gobernación de Cundinamarca y 

Alcaldía Municipal de Puerto Salgar. Se concluye del análisis cualitativo multicriterio en el 

rating de satisfacción que la propuesta No. 2 Infraestructura Vial del municipio es la opción más 

viable a implementar por haber obtenido 63 puntos dados los beneficios conexos que dichas 

obras conllevan (alcantarillado, red eléctrica, interconexiones urbanas y rurales, planificación 

urbanística, inmobiliario urbano, paisajismo/arborización), y la opción con menor calificación 

fue la No. 8 Biblioteca Municipal calificada con 50 puntos. En general las 12 propuestas 

reportaron una calificación que osciló entre 54.05 y 60.95, lo cual permite inferir un alto nivel de 

pertinencia de cada una de ellas, justificando así su inclusión dentro de la Matriz de Decisiones 

definidas para el presente proyecto.  

 Palabras clave: Propuesta de renovación urbana, estudio de prefactibilidad, Matriz de 

Decisiones, infraestructura Puerto Salgar, socioeconomía, sostenibilidad medio ambiental.  
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Abstract 

 

 The objective of the project was to select a proposal for urban renewal at the pre-

feasibility level through a Decision Matrix as socioeconomic and ecological support for Section 

4 Puerto Berrio - Puerto Salgar contemplated in the Dredging and Maintenance Plan for 

Navigability 2020 of the Río Magdalena. The Dredging and Maintenance Plan for the 

Navigability of the Río Magdalena that involves the municipality of Puerto Salgar, has been a 

proposal developed since 2014 to improve river and port transport in favor of socioeconomic 

conditions and respecting the environment of the region to become a national road connectivity 

sector. A pre-feasibility study is carried out with a mixed descriptive scope (qualitative and 

quantitative) and a design with an information/data decision matrix obtained from the Ministry 

of Finance and Public Credit, the Ministry of Transport, the National Council for Economic and 

Social Policy, the National Agency of Infrastructure, National Institute of Roads, National 

Authority for Environmental Licenses, National Planning Department, Regional Autonomous 

Corporation of the Río Grande de la Magdalena, Cundinamarca Regional Autonomous 

Corporation, Government of Cundinamarca and Municipal Mayor of Puerto Salgar. It is 

concluded from the multicriteria qualitative analysis in the satisfaction rating that proposal No. 2 

Road Infrastructure of the municipality is the most viable option to implement for having 

obtained 63 points given the related benefits that these works entail (sewerage, electrical 

network, urban interconnections and rural, urban planning, urban real estate, 

landscaping/planting), and the option with the lowest score was No. 8 Municipal Library, scored 

50 points. In general, the 12 proposals reported a rating that ranged between 54.05 and 60.95, 

which allows us to infer a high level of relevance for each of them, thus justifying their inclusion 

within the matrix of decisions defined for this project. 

 Keyboards: Urban renewal proposal, pre-feasibility study, decision matrix, Puerto Salgar 

infrastructure, socioeconomics, environmental sustainability. 
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Introducción 

 

 El Plan de Dragado y Mantenimiento para la Navegabilidad del Rio Magdalena que 

involucra al municipio de Puerto Salgar, es una propuesta que se ha venido desarrollando desde 

el año 2014 a fin de mantener la actividad de transporte fluvial y portuaria en pro de mejorar las 

condiciones socioeconómicas y respetando el medio ambiente de la región, al convertirse en un 

sector de conectividad vial nacional, el cual aproximadamente cuenta con una extensión de 1.540 

kilómetros siendo la principal arteria fluvial de Colombia, de los cuales y para efectos de este 

estudio se tiene en cuenta el Tramo 4 que abarca desde Puerto Berrío hasta Puerto Salgar con una 

distancia de 156 kilómetros, donde dicho Plan busca garantizar 7 pies de profundidad, con un 

ancho de 150 metros y radio de curvatura de 900 metros en el Río Magdalena. 

 Sin embargo, el plan de desarrollo al año 2022 lleva 12 años de estudios, prediseños y 

diseños y aún al año 2022 no se ha puesto en marcha, por lo que igualmente se denota que 

específicamente la Alcaldía Municipal de Puerto Salgar no ha priorizado sus planes de 

intervención a nivel de infraestructura interna no relacionada con los planes de desarrollo de la 

infraestructura vial 4G. 

 Lo anterior pese a que Colombia es un país de economía emergente en la región y por 

ende debe centrar todos sus esfuerzos en avanzar hacia la modernización de su infraestructura 

viral, por lo que las intervenciones que se ejecuten en este sentido deben ser consideradas como 

una inversión de consumo prioritaria no solo a corto sino también a mediano y largo plazo 

(Clavijo, Álzate & Mesa, 2018). 

 De acuerdo con Mayor, Botero y González (2016) la adjudicación de este tipo de 

licitaciones y contratos se encuentra ligado con un alto nivel de riesgo e incertidumbre en cuanto 

a la disponibilidad y voluntad de inversión de los recursos públicos; pero en Colombia y según lo 

ha definido un estudio de la Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos (2022) en la gran 

mayoría de obras de infraestructura ha sido latente y el común denominador, la injerencia de 

caciques políticos, gamonales, señores feudales entre otros, que por sus intereses no facilitan el 

llevar a cabo dichas obras sino se les brindan coimas o participación directa en este tipo de 

licitaciones. 

 Adicional a esto y según un estudio de Sánchez (2013), el gobierno central prioriza la 

veeduría en obras de gran envergadura sin prestar mayor atención y vigilancia a las obras 

municipales y rurales conexas a este tipo de contratos nacionales; además, estas circunstancias 

igualmente se asocian con diferentes enfoques negativos como son la calidad en el desarrollo y 

ejecución de las mismas es otra problemática que reviste poco interés, la infraestructura asociada 

a las grandes obras nacionales especialmente a nivel de servicios públicos que mejoren la calidad 

de vida de la comunidad muy pocas veces es evaluada, los tiempos en el ritmo de gestión 

programados muy pocas veces se cumplen a cabalidad, no existe una estandarización en las 

minutas de gestión de proyectos y/o modelos de contratación de infraestructura que brinde las 

garantías jurídicas necesarias, la subcontratación y los sobrecostos a lo largo de la ejecución de 

las mismas es un común denominador que hace que los tiempos de entrega se prolonguen por 

décadas donde los informes de interventorías han demostrado que este tipo de situaciones suelen 

ser focos de corrupción que representan pérdidas millonarias, corrupción en las agencias de 

planeación y de designación de licencias (especialmente del orden ambiental) es otra variable, 

entre muchas, que afectan el desarrollo de infraestructura en Colombia.  

 Un buen ejemplo de ello ha sido el escándalo en el que se vio involucrada la firma 

multinacional brasilera Odebrecht quienes se suponía se encontraba estrechamente 
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comprometidos con la transformación del Río Magdalena buscando incrementar la 

competitividad vial del país, con la meta de alcanzar enormes beneficios económicos y sociales 

para todos los colombianos y las regiones aledañas (Martorelli, 2014). 

 En este sentido y de acuerdo a Raynaud y Mogrovejo (2018), aunque es función y 

obligación del Estado el garantizar la plena transparencia en todo proceso licitatorio y de 

contratación también debe proporcionar y facilitar un marco jurídico y fiscalización para todo 

tipo de capital estatal o privado que intervenga en la financiación de infraestructura, pero en 

algunas circunstancias estos principios del deber fallan. Situación que a la vez desalientan a los 

inversionistas no solo nacionales sino también a los extranjeros, dada la inseguridad que 

representaría una inyección de sus capitales en terrenos jurídicamente inciertos, limitándose así 

los escenarios públicos privados de financiación para infraestructura.  

 Ahora bien, Puerto Salgar es un municipio que recibe regalías y aportes del orden 

departamental para inversión en su infraestructura, pero esta palanca financiera ha sido 

subutilizada y su inversión para la ejecución de obras municipales no se ha llevado a cabo en un 

100% como se esperaría. Ejemplo de ello es que en el seno del Concejo Municipal se debatió en 

el año 2018 una situación particular en la que la Dirección Operativa de Control Municipal de la 

Controlaría de Cundinamarca (2019), en su documento Auditoría gubernamental con enfoque 

integral modalidad especial municipio Puerto Salgar, Cundinamarca PGA 2018: Memorando 

de Asignación 97 del 7 de octubre de 2019, hace un dictamen general de los soportes financieros 

del municipio en donde detectó la no utilización de partidas presupuestales para su inversión 

amplia y máxima a nivel de: Infraestructura vial, hospital, centro de acopio de alimentos/plaza de 

mercado, colegio, biblioteca, centro deportivo, inmobiliario en general (paisajismo) y de interés 

socioeconómico para el municipio, obras que han sido incluidas en los Planes de Desarrollo 

Municipal de los últimos 10 años.  

 De allí la inquietud de analizar estas posibles obras de intervención y/o construcción de 

infraestructura municipal que se requieren estar listas al momento en que Puerto Salgar se 

convierta en un punto de recepción de buques de transporte de carga con la debida 

infraestructura de muelles y de depósitos de almacenaje de mercancías. 

 Dadas estas características del proyecto, se hace necesario plantear algunas posibles 

intervenciones de infraestructura mediante la descripción y análisis de una Matriz de Decisiones 

para el municipio de Puerto Salgar en la cual se integran 12 posibles alternativas de renovación 

incluyendo: Reestructuración Plaza de Mercado, mejoramiento infraestructura vial del 

municipio, ciclo rutas, puentes peatonales, malecón, hospital, colegio, biblioteca municipal, 

multideportivo, parque temático, plazoleta cultural, centro cultural. Estas propuestas en razón a 

que se buscan opciones en apoyo socioeconómico y ecológico de la comunidad post terminación 

del contrato de dragado del río. 

 Sin embargo, este proyecto fue diseñado para ser desarrollado en varias etapas (de fases y 

tiempos específicos) lo cual implica una intervención de Ingeniería Civil segmentada que, pese a 

seguir un plan específico con acciones protocolizadas pudiera llegar a fallar en cuanto a la 

minimización del nivel del impacto negativo en lo socioeconómico y ecológico de las regiones y 

sus comunidades aledañas en lo que abarca dicha intervención. Y por ende la propuesta de la 

Matriz de Decisiones resulta una opción viable a futuro al momento de la toma de decisiones 

post terminación del contrato o en su fase final.  

 De otra parte y teniendo en cuenta que el tramo en estudio cuenta con un amplio 

inventario de especies animales o fauna autóctona y vegetación nativa que requiere de un análisis 

específico para salvaguardar su supervivencia, es claro que las actividades de dragado al buscar 
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el mantenimiento de la capacidad de uso al máximo rendimiento posible del Río Magdalena, 

implican una serie de procesos invasivos y los impactos ambientales directos e indirectos que las 

empresas encargadas de dichas actividades deben evaluar y controlar para minimizar los daños 

que se ocasiona, especialmente en la fase de descarga del material dragado y los efectos en las 

comunidades aledañas, que en este caso corresponde al Tramo 4 que comprende desde Puerto 

Berrio hasta Puerto Salgar, siendo el municipio al cual se le realiza el análisis mediante la Matriz 

de Decisiones. 

 Por ello y salvaguardando lo concerniente a la responsabilidad social ambiental, así como 

todo lo que implica su gestión integral, las autoridades del municipio a mediano y largo plazo 

deben tener en cuenta proyectos socioeconómicos y ambientalmente sostenibles, y por lo tanto la 

Matriz de Decisiones que se propone busca brindar soluciones viables analizando desde diversos 

aspectos, su posible puesta en marcha.  

 Esto en razón a que en Colombia es común evidenciar corrupción y demagogia política 

tanto en materia de contratación como en la disposición de los recursos destinados para obras de 

infraestructura, y teniendo en cuenta los siete años que lleva dicho proyecto en el Rio 

Magdalena, podría darse la situación de que esas buenas acciones socioeconómicas y del nivel 

medioambiental no se lleguen a cumplir, y se requiere de presentar a la administración municipal 

una serie de propuestas de alta viabilidad en favor de la comunidad y del progreso 

socioecológico de la misma. 

 En este sentido Raynaud y Mogrovejo (2018) afirman que una infraestructura vial 

municipal deficiente conectada a una infraestructura de gran envergadura, como lo son los 

proyectos 4G, pierde su sentido al no poder desarrollar las competencias comerciales de los 

municipios en toda su potencialidad, limitando el desarrollo socioeconómico de sus comunidades 

por la baja o nula participación regional.  

 Esto pese a que el Estado colombiano ha estructurado este tipo de proyecto, en especial 

cuando se trata de escenarios público privados de financiación, bajo el esquema Project Finance 

en el que debe existir una relación para su desarrollo de 70-30 (financiación y aportes de capital 

de los accionistas del concesionario) como lo señala Montes (2022). 

 Las anteriores circunstancias resultan relevantes si se tiene en cuenta que históricamente 

ha existido un gran interés de capital extranjero por invertir en la infraestructura vial y marítima 

específicamente relacionada con el Río Magdalena, que desde épocas de antaño ha sido objeto de 

estudios, prediseños y diseños que no se han logrado concretar a cabalidad (Findeter, 2020). 

 Desde el año 1924 la propuesta por mejorar la navegabilidad del Río Magdalena retoma 

importancia por parte del presente estudio para el mejoramiento de la navegabilidad del río 

realizado por la Casa Alemana Julius Berger Konsortium durante el mandato del Ministro de 

Transporte, quien luego fue presidente de la república, Laureano Gómez (Findeter, 2020). 

 Pero como fue claro en el transcurso del siglo pasado y lo corrido del presente, las 

intervenciones en dicho río no han rendido los frutos esperados definiendo un claro atraso 

histórico (Findeter, 2020) siendo claro que dentro de dicho interés y aterrizar en la realidad aún 

hace falta mucho camino por recorrer en el sentido de que se necesita visualizar un municipio 

proyectado al futuro, es decir, en la fase de post terminación del contrato de dragado del río. 

 Situación que resulta más que lamentable porque al mes de junio del año 2022 la Agencia 

Nacional de Infraestructura declaró desierta la licitación de dragado para mejorar la 

navegabilidad del Río Magdalena principalmente debido a la reciente crisis económica mundial, 

lo cual ha llevado a que el gobierno nacional busque soluciones a corto y mediano plazo para 

alcanzar la navegabilidad deseada del Río (Agencia Nacional de Infraestructura, 2022). 
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 Por ende, se reafirma la necesidad de analizar una serie de propuestas urbanísticas como 

apoyo socioeconómico y medioambientalmente sostenible de las zonas aledañas al Rio 

Magdalena, en particular para el municipio de puerto Salgar, en su Plan de Dragado y 

Mantenimiento para la Navegabilidad 2020, dado que por lo general iniciativas como estas 

tienden a dejar de lado aspectos que se relacionan directamente con las comunidades que se ven 

afectadas por la magnitud de este tipo de intervenciones. 

 Según un informe de la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la 

Magdalena (2020) al mes enero de 2020 se movilizaron 223.695 toneladas de carga dando una 

diferencia de 107 mil toneladas más que las transportadas en el mismo mes del año 2019; y la 

Federación Nacional de Navieros estima que el Río Magdalena al año 2035 haya movido 19.5 

millones de toneladas de carga (Londoño, 2018), situación que afecta directamente al Río y su 

riqueza ecológica así como a los niveles normales reportados en el malecón del municipio.  

 Sin embargo, estas actuales estimaciones ha ampliamente superadas porque un estudio 

del Ministerio de Transporte (2022) al mes de junio indicó que por el río Magdalena se han 

transportado más de 620 mil toneladas de carga, lo cual está convirtiendo este afluente 

importante colombiano en un eje intermodal estratégico.  

 Datos adicionales de la importancia de la navegabilidad del Río Magdalena fueron 

determinados por Fedesarrollo (2022) en un informe nacional en donde se indica que el 

transporte de carga en camiones de más de dos ejes afectan notablemente la malla vial 

(aproximadamente seis veces más que un carro particular) requiriéndose un incremento paulatino 

en el costo de los peajes; si esta carga fuera transportada por vía navegable, en promedio se 

dejaría de utilizar a 33 camiones por cada 1000 toneladas de carga reduciéndose notablemente el 

desgaste de la malla vial nacional.  

 Además, al realizar el ejercicio de tener en cuenta las estimaciones del estudio de 

Londoño (2018) para el año 2035, si se movilizan 19.5 millones de toneladas un promedio de 

6.435 vehículos de carga pesada dejarán de utilizar las carreteras disminuyéndose así las 

emisiones contaminantes de CO2 y material particulado, mejora del medio ambiente aledaño que 

facilitan la conservación de especies nativas (vegetales y animales), se minimizan las 

intervenciones por desgaste de la malla vial, se reducen los índices de accidentalidad, se puede 

reducir el número de peajes y/o su costo, se reducen los costos de la logística de la carga que 

actualmente es trasladada a los clientes, se reducen los costos en los repuestos (por ejemplo 

desgaste de llantas), se benefician los municipios aledaños al requerir de muelles y de depósitos 

de almacenaje de mercancías, se reduce el consumo de combustibles fósiles (en especial el 

diésel) entre otros beneficios (Ministerio de Transporte, 20). 

 Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (2021), el aporte 

correspondiente a las actividades de carga fluvial nacional al Producto Interno Bruto - PIB en el 

año 2019 fue de aproximadamente un 5.8%, pero se espera dinamizar esta cifra una vez se 

entregue la obra de infraestructura para la navegabilidad del Río Magdalena que es el afluente 

que presenta un mayor tramo y de recorrido por el territorio nacional.  

 De otra parte, la presente investigación de renovación urbana a nivel de prefactibilidad a 

través de una Matriz de Decisiones también resulta pertinente porque la propuesta involucra las 

posibles alternativas de infraestructura del municipio de Puerto Salgar queriendo evaluar la 

viabilidad de una intervención que contemple todos aquellos aspectos que afectan su desarrollo 

civil, técnico, legal, comercial, financiero, económico y del nivel de la responsabilidad social 

ambiental, investigando así a profundidad cada una de las opciones de la Matriz en un escenario 

específico, que en este caso es el municipio a fin de determinar algunos componentes de la 
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inversión y los costos de producción para futuros proyectos relacionados.  

 Para tales efectos el grupo de investigación centra su meta en una serie de propuestas de 

renovación urbana incluyendo 12 posibles alternativas que se presentan en una Matriz de 

Decisiones: Reestructuración Plaza de Mercado, mejoramiento infraestructura vial del 

municipio, ciclo rutas, puentes peatonales, malecón, hospital, colegio, biblioteca municipal, 

multideportivo, parque temático, plazoleta cultural, centro cultural junto con el respectivo 

paisajismo y los diseños propios ajustados a la cultura de la región de Puerto Salgar.  

 La pertinencia del estudio además involucra definir las decisiones a tomar describiendo 

diversas opciones, analizando las alternativas, seleccionando los factores relevantes y calificando 

los ítems y/o variables de análisis. Bajo estas circunstancias se plantea como objetivo general del 

presente proyecto, seleccionar una propuesta de renovación urbana a nivel de prefactibilidad a 

través de una Matriz de Decisiones como apoyo socioeconómico y ecológico del Tramo 4 Puerto 

Berrio - Puerto Salgar contemplado en el Plan de Dragado y Mantenimiento para la 

Navegabilidad 2020 del Rio Magdalena. 

 Para tales efectos se realizan las siguientes actividades enmarcadas en los objetivos 

específicos: (i) Definir las propuestas de prefactibilidad de renovación identificando sus 

características y objetivos a fin de desarrollar los procesos y así sopesar las alternativas en una 

Matriz de Decisiones incluyendo: Estrategias, estados de la naturaleza, posibilidades/ 

probabilidades, posibles resultados/desenlaces. (ii) Cumplir con los objetivos de desarrollo 

sostenible en cuanto a la renovación urbana propuesta. (iii) Establecer los impactos asociados a 

las propuestas de renovación urbana objeto de estudio mediante su identificación y gestión 

(indicadores, controles y acciones de mitigación). (iv) Determinar los aspectos de viabilidad 

futura de las propuestas para la renovación urbana de las comunidades aledañas al Puerto a fin de 

establecer la posible apropiación financiera requerida en cada propuesta. 

 A partir de todo ello se propone la siguiente pregunta problema: ¿Cuál es la mejor 

propuesta de renovación urbana seleccionada a partir del nivel de prefactibilidad a través de una 

Matriz de Decisiones como apoyo socioeconómico y ecológico del Tramo 4 Puerto Berrio - 

Puerto Salgar contemplado en el Plan de Dragado y Mantenimiento para la Navegabilidad 2020 

del Rio Magdalena? 

 Con base en lo anteriormente descrito se hace pertinente definir algunos aspectos sobre la 

importancia de este proyecto, teniendo en cuenta el contexto nacional en donde es bien sabida la 

necesidad de evaluar desde la Ingeniería Civil una serie de propuestas de infraestructura, en este 

caso para el municipio de Puerto Salgar (Cundinamarca), teniendo en cuenta que el gobierno 

nacional se encuentra en la última década invirtiendo recursos para la transformación del país a 

través del desarrollo de las carreteras de 4G (cuarta generación) que interconectarán a todo el 

territorio colombiano, y por ende el municipio se encuentra obligado a invertir igualmente sus 

recursos en el mejoramiento de algunos aspectos municipales en pro de obtener beneficios a 

través del apoyo socioeconómico y en aras de cumplir con los principios de la responsabilidad 

social ambiental hacia su comunidad. 
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Capítulo 1: Marcos de referencia 

 

1.1 Estado del arte 

 

 En razón a que esta investigación busca diseñar una propuesta de renovación urbana a 

nivel de prefactibilidad a través de una Matriz de Decisiones como apoyo socioeconómico y 

ecológico del Tramo 4 Puerto Berrio - Puerto Salgar contemplado en el Plan de Dragado y 

Mantenimiento para la Navegabilidad 2020 del Rio Magdalena, en este apartado se realiza una 

descripción de antecedentes investigativos relacionados específicamente con estudios donde se 

tenga en cuenta una Matriz de Decisiones a fin de tener parámetros que permitan la 

prefactibilidad de la propuesta urbana.  

 Las palabras claves que se utilizaron en la búsqueda fueron: Matriz de Decisiones 

(Decision matrix), Matriz de Pugh (Pugh matrix), Método Datum (Datum method), métodos 

multicriterio de toma de decisión (multi-criteria decision-making methods), modelo lineal 

jerárquico o método de análisis jerárquico (hierarchical analysis method), estudio de 

prefactibilidad, renovación urbanística, urbanismo y desarrollo, medio ambiente.  

 

1.1.1 Herramientas para la toma de decisiones 

 Se encontró estudio realizado por Arciniegas y Martínez (2011) propuso una herramienta 

para la toma de decisiones en la introducción al mercado de nuevos países mediante el uso del 

modelo de análisis jerárquico de la empresa BELCORP. Se indica que en la toma de decisiones 

con un nivel estratégico se debe tener en cuenta un proceso en el cual se pueda determinar la 

situación en relación con diversas variables internas y externas que actúan a mediano y largo 

plazo buscando siempre el bienestar propositivo y el progreso proactivo se la situación analizada 

sin dejar de lado la intuición y los factores subjetivos adyacentes.  

 Woltman, Feldstain, MacKay y Rocchi (2012) presentaron un tutorial del modelo lineal 

jerárquico - HLM donde se describe cuándo utilizar esta técnica estadística identificando los 

factores clave que se deben considerar antes de realizar el análisis haciendo hincapié en 

proporcionar una descripción general sencilla de los principios básicos del modelo. HLM es un 

proceso de varios pasos que puede acomodar cualquier número de niveles jerárquicos, pero la 

carga de trabajo aumenta exponencialmente con cada nivel agregado. En comparación con la 

mayoría de los otros métodos estadísticos comúnmente utilizados en la investigación, la HLM es 

relativamente nueva y varias pautas para la HLM aún están en proceso de desarrollo. Antes de 

realizar un análisis HLM, se deben tener en cuenta los efectos de la interacción de fondo entre las 

variables predictoras y se deben garantizar cantidades suficientes de varianza dentro y entre 

niveles en todos los niveles de la jerarquía. HLM supone que los datos se distribuyen 

normalmente: cuando se infringe el supuesto de normalidad para el predictor y / o la (s) variable 

(s) de resultado, esta restricción de rango sesga la salida de HLM. Finalmente, como se 

mencionó anteriormente, las variables de resultado de interés deben ubicarse en el nivel más bajo 

de análisis en HLM. 

 Un estudio realizado por Velásquez y Hester (2016) el cual indica que los métodos de 

toma de decisiones de multicriterios (MCDM) han evolucionado para adaptarse a varios tipos de 

aplicaciones y por ende se destacan decenas de métodos, incluso con pequeñas variaciones de los 

métodos ya existentes, lo que ha provocado la creación de nuevas ramas de investigación en 

diferentes áreas del conocimiento humano y este estudio proporciona una guía clara sobre cómo 

se deben utilizar los métodos MCDM en situaciones particulares, examinando las ventajas y 
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desventajas de los mismos y explicando cómo sus aplicaciones comunes se relacionan con sus 

fortalezas y debilidades relativas, y de esta forma iniciar nuevas investigaciones con base a las 

ventajas analizadas de la situación teniendo en cuenta o eliminando las desventajas encontradas 

en dicha contingencia.  

 Un análisis realizado por Glenn (2016) explica que la Matriz de Pugh o Matriz de 

Decisiones se constituye en una herramienta que facilita la toma de decisiones dado que evalúa 

una serie de elecciones (generalmente más de tres criterios) así como su proximidad a un 

promedio calificado entre 1 y 5. Se debe tener en cuenta que existen varios tipos de Matriz de 

Pugh: (i) Matriz Ponderada en la  cual se asigna un orden de importancia a cada criterio; (ii) 

Matriz no ponderada donde se tienen en cuenta todos los criterios en igual nivel de importancia; 

(iii) Matriz de doble ponderación en donde se tiene en cuenta la resolución de dos problemas 

relacionados entre sí entre otros. Los pasos a tener en cuenta en la construcción de la Matriz 

Pugh son: (i) Explicar claramente el propósito, meta y objetivos de construir la Matriz; (ii) 

elaborar la lista de propuestas alternativas; (iii) identificar los criterios u opciones relevantes; (iv) 

diseñar la tabla en donde se pueda describir criterios u opciones en la columna de la izquierda y 

las alternativas en la fila superior; (v) seleccionar la solución de referencia o el punto de 

referencia que se utilizará como estándar para la comparación; (vi) indicar cómo se compara la 

solución con cada una de las alternativas calificándolas de 1 a 5; (vi) evaluar las soluciones más 

fuertes teniendo en cuenta aquellas que tienen más ventajas y las que presentan menos 

desventajas; (vii) identificar oportunidades para combinar los mejores aspectos de las diferentes 

soluciones. 

 Pérez (2017) realizó un estudio con el objetivo de establecer nuevas trayectorias para 

líneas de transmisión eléctrica que permitan reducir su impacto visual, mediante la aplicación de 

una metodología basada en la toma de decisiones en un entorno de Sistemas de Información 

Geográfica (SIG) para lo cual se realizaron dos trazados alternativos con base en un proyecto 

prototipo: uno con evaluación multicriterio - EMC y otro en combinación con Least-Cost Path - 

LCP. Esto en razón a que los SIG son eficaces para evaluar proyectos de inversión tales como 

líneas de transmisión eléctrica y que este tipo de proyectos se han incrementado en las últimas 

décadas debido a la demanda energética. Dado lo anterior, es necesario conservar la importancia 

ecológica como el paisaje y los servicios ambientales. Se encontró diferencia estadística 

significativa (P<0.01) en torno al efecto visual de las trayectorias. Además, se comprobó que la 

EMC en conjunto con LCP reduce el impacto visual de las torres, lo cual puede ser útil para 

implementaciones futuras. 

 Bernal y Niño (2018) desarrollaron un modelo multicriterio aplicado a la toma de 

decisiones representables en diagramas de Ishikawa en el cual se valoran las diferentes 

alternativas de solución planteadas a partir de las relaciones de causalidad identificadas en dichos 

diagramas de forma adecuada, asertiva y cuantificable. Dado que se debe tener en cuenta un 

conjunto de criterios que permitan valorar una serie de alternativas finitas, resulta conveniente la 

utilización de métodos de decisión multicriterio discretos para enfocar de manera efectiva los 

recursos hacia la solución de un problema. La primera prioridad al tomar una decisión es 

establecer quiénes son los responsables de la toma de decisiones y las partes interesadas en la 

decisión. Por lo tanto, para la toma de decisiones se debe tener en cuenta la identificación y la 

elección de alternativas basadas en los valores y las preferencias del tomador de decisiones 

porque esto implica que se deben considerar tantas alternativas como sea posible eligiendo la que 

mejor se adapte a las metas, objetivos, deseos, valores esperados y todo ello se debe lograr en 

poco tiempo.  
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 León, García y Guerra (2018) propusieron un modelo para la selección y jerarquización 

de los proyectos de iniciativas municipales de desarrollo local en los municipios de la provincia 

Granma de Cuba a través de indicadores que constituyen prioridades territoriales y otros de 

interés nacional y buscando determinar la base económica y financiera más apropiada de 

proyectos a aprobar con el ánimo de garantizar la integralidad y el carácter multidimensional de 

sus impactos en la transformación socioeconómica de las comunidades intervenidas, 

identificando así las principales dificultades en la generación de iniciativas de desarrollo local. 

Se analizaron una serie de indicadores que constituyen prioridades territoriales y otros de interés 

nacional encontrándose que los proyectos denominados Iniciativas Municipales de Desarrollo 

Local - IMDL en la actualidad no responden de forma integral al desarrollo social cubano.  

 Arboleda y Acosta (2020) desarrollaron un trabajo de grado donde implementaron la 

Matriz de toma de Decisiones o método Pugh buscando el mejor método para la adquisición de 

maquinaria, con el fin de reducir costos y optimizar recursos a corto y mediano plazo en 

empresas de construcción de pavimentos. Al aplicar la Matriz bajo el método Pugh y 

alimentándola teniendo en cuenta los datos aportados por los encuestados del área comercial, 

operarios y mecánicos, gerentes de proyectos y/o directivos, se obtuvieron resultados parciales 

que sirvieron como base en el análisis del producto definitivo, garantizando una decisión objetiva 

al momento de adquirir maquinaria. 

 

1.1.2 Prefactibilidad  

 Se encontró un estudio de Guerra y Sánchez (2011) analizaron la prefactibilidad y plan de 

gestión para la construcción de un centro recreacional evangélico en Cartagena buscando mejorar 

la calidad de vida de dicha población evaluando la viabilidad del proyecto desde el punto de vista 

comercial, técnico y financiero para la puesta en marcha de la construcción del mismo. Para tales 

efectos tuvieron en cuenta un estudio de mercado, geolocalización del proyecto, evaluación de 

ingeniería y operativa, estudio administrativo, estudio ambiental, impacto económico, análisis y 

evaluación financiera, análisis de riesgos, y el plan de negocios del proyecto.   

 Narváez y Morales (2015) estudiaron la prefactibilidad de proyectos relativos para la 

instalación de una planta productora de chocolate en el municipio Muelle de los Bueyes RAAS 

en el cual se realiza el análisis de la viabilidad económica y técnica de aspectos relacionados con 

la caracterización de la empresa, mercadeo, aspectos técnicos administrativos y organizacionales, 

económicos y financieros, legales y ambientales analizando las barreras y limitantes internos y 

externos que podrían afectar la productividad de la empresa Delicias Doña Carol, en razón a que 

se debe realizar la transición de un sistema artesanal a uno de perfil industrial buscando darle 

mayor valor agregado al producto para lograr su introducción a nuevos nichos de mercado.  

 Pajuelo (2017) realizó un trabajo de grado que involucró un estudio de prefactibilidad 

para la implementación de un Centro de Capacitación en Gestión de Proyectos en Lima 

Metropolitana donde el diseño de la investigación fue de tipo no experimental con base en datos 

reales realizando proyecciones en un plazo de cuatro años. El estudio encontró que una de las 

principales causas son los sobrecostos debido a la deficiente formación en Gestión de Proyectos 

de profesionales dedicados a este rubro dado que cuando en un proyecto se utilizan prácticas 

comprobadas de Dirección de Proyectos se destaca un nivel de éxito del 89% mientras que 

cuando no se utilizan dichas prácticas el nivel de eficacia solo es del 34%. 

 Balsero, Martínez, Rodríguez y Saavedra (2017) desarrollaron un estudio de 

prefactibilidad del diseño de una aplicación App para la oferta institucional educativa publica en 

la ciudad de Bogotá, buscando de esta forma resolver el problema de los padres de familia o 
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estudiantes al momento de buscar un establecimiento educativo donde se incluyen variables 

relacionadas con la ubicación, infraestructura, programa académico, disponibilidad de cupos, 

fechas de postulación y las actividades extracurriculares.  

 Parra (2018) estudió la prefactibilidad para la realización de un centro deportivo 

funcional ubicado en el sector de Placilla-Curauma, ciudad de Valparaíso donde se tuvo en 

cuenta cuatro estudios fundamentales como son: estudio de mercado, técnico, organizacional y 

financiero. La evaluación de factibilidad económica se realiza con una tasa de descuento de 20% 

y con un periodo de recuperación de seis años, demostrando que el proyecto es factible y 

rentable antes condiciones normales de funcionamiento, pero inviable antes supuestos pesimistas 

de sensibilidad, al obtener valores del Valor Actual Neto - VAN menores a cero. 

 Duarte y López (2020) estudiaron la prefactibilidad para la construcción de un parque 

eólico offshore ubicado en Coveñas - Sucre teniendo en cuenta una serie de estudios de 

investigación exploratoria, operativa y de construcción buscando implementar una estructura que 

otorgue la futura disposición del recurso a la población objetivo. Para ello se analizan variables 

como la ubicación porque este aspecto tendrá un papel fundamental, dada la velocidad del viento 

para su elección, propiedades de los materiales de fabricación y características de este tipo de 

estructuras offshore. Se valoran aspectos positivos y negativos del mismo con el objetivo de 

determinar si es factible su implementación, debido que en la actualidad se presenta en el 

municipio un marcado déficit de energía eléctrica por uso desproporcionado y mala gestión uso 

de los recursos municipales.  

 

1.1.3 Renovación urbana 

 Se encontró a Hurtado (2011) quien realizó un análisis de la renovación urbana en el 

periodo 1976-2000 como estrategia de recuperación del centro histórico de Bogotá: Estudio de 

caso barrio Santa Bárbara Colonial (Nueva Santa Fe) donde el concepto de renovación integrada 

abarca una serie de acciones articuladas, relacionadas y proyectadas en busca de potenciar los 

valores sociales, culturales, económicos, ambientales sostenibles y funcionales de aquellas áreas 

urbanas que permitan elevar la calidad de vida de sus residentes, mediante alternativas para la 

mejora de las condiciones del soporte físico, la elevación de los niveles de habitabilidad y uso, la 

dotación de equipamientos comunitarios, servicios y espacios libres de disfrute público. Esto con 

base en una revisión al marco normativo a fin de resaltar las políticas, normas, acuerdos y 

decretos utilizados para el desarrollo de esta clase de tratamientos, además de conceptos y 

discusiones que surgieron sobre el tema. 

 El Observatorio de Salud y Medio Ambiente de Andalucía (2011) destaca que en los 

países desarrollados y en los de economías emergentes la mejor planificación urbana y de 

recursos así como la gestión de residuos contaminantes y/o peligrosos, el acceso a agua potable y 

a sistemas de alcantarillado forman parte de la solución de los problemas para la evolución 

asertiva de las ciudades en favor de sus comunidades siendo de gran importancia el conocimiento 

de los determinantes en salud y medio ambiente los cuales deben ir de la mano con las 

soluciones urbanísticas que se requieran, especialmente si se tiene en cuenta que actualmente las 

grandes ciudades se encuentran en un crecimiento exponencial de sus habitantes en relación con 

las zonas rurales.  

 Rueda (2011) define que el conjunto de restricciones del urbanismo ecológico viene 

determinado por el contexto y por ello resultan situaciones en las que a veces es mejor no 

intervenir. En otras ocasiones, la actuación será aconsejable porque con ella se podría regenerar 

algún ecosistema o parte de él. En cualquier caso, la propuesta de planeamiento urbanístico 
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deberá evaluar el impacto y las modificaciones que provoca y, en su caso, renunciar o acomodar 

la propuesta para reducir el impacto ecológico al mínimo posible. 

 Jurado (2011) evalúa la ordenación del territorio y urbanismo desde la perspectiva de los 

conflictos y las oportunidades, indicando que estas dos variables se constituyen en importantes 

instrumentos que se interrelacionan porque en ellos se asientan la economía, la sociedad y el 

medio ambiente contemplando una serie de temas necesariamente transversales y relacionadas 

con los anteriores: Economía, sector de la construcción, infraestructuras, paisajes y medio 

ambiente. Todo ello, acorde con el carácter multidisciplinar de la ordenación territorial y el 

urbanismo; se trata de interrelaciones poco valoradas, quizás por el propio desconocimiento que 

se tiene de las buenas prácticas en ordenación y urbanismo y de sus positivas consecuencias 

socioeconómicas frente a las malas prácticas, más llamativas ante la opinión pública. 

 García (2013) analizó las competencias locales y de protección del medio ambiente con 

especial referencia al planeamiento urbanístico municipal de la comunidad de Madrid dado que 

la protección del medio ambiente en el entramado urbano se constituye en uno de los pilares 

fundamentales para la consolidación de ciudades sostenibles. En este sentido, el planeamiento 

urbanístico es una herramienta que en gran medida posibilita conseguir el citado objetivo no solo 

desde la perspectiva de la creación de nueva ciudad, sino especialmente, como en este momento 

se requiere, en el tratamiento de las ciudades ya existentes. De aquí la necesidad de destacar la 

importante función que los municipios llevan a cabo en la protección del medio ambiente a 

través del ejercicio de sus respectivas competencias, tanto en el ámbito del medio ambiente como 

en el urbanístico. 

 López y Escartín (2013) estudiaron los bienes públicos, urbanismo y medio ambiente 

determinando que los bienes públicos, las urbes y el medio ambiente se presentan como un 

trinomio que interactúan entre sí y por ello se define que el territorio tiene una composición 

tridimensional en la que estos tres factores se presentan como sus elementos nucleares. Así pues, 

los tres fenómenos de la realidad territorial, histórica, socioeconómica, jurídica y aun cultural, 

han dado lugar a sendos sectores del ordenamiento jurídico administrativo que no se comportan 

de modo autónomo, sino que exigen, para su comprensión una visión integrada. 

 Vargas (2014) llevó a cabo un análisis de procesos de renovación urbana en áreas 

centrales bajo el marco de la influencia de la estrategia de renovación urbana en la dinámica de 

consolidación del sector de San Victorino en Bogotá (1996 – 2010), donde además caracterizó 

las dinámicas espaciales propiciadas durante el periodo de estudio con el objetivo de establecer 

el impacto de las intervenciones en el sector teniendo en cuenta cómo las intervenciones urbanas 

han modificado su estructura urbana a partir de representaciones en planos temáticos e imágenes, 

para evidenciar su influencia, dinámicas y tendencias. Lo anterior en razón a que San Victorino 

ha sido una de las zonas más intervenidas de Bogotá, especialmente a nivel de infraestructura 

vial a escala urbana, situación que ha conllevado a un alto impacto en su estructura tradicional 

física y de sus diversos usos donde se observa una promoción indebida del espacio público.  

 Preto (2015) realizó una propuesta bajo un modelo de gestión para renovación urbana en 

las principales ciudades de Colombia teniendo en cuenta que toda gestión de este tipo de 

proyectos constituyen una pieza fundamental en la consolidación de las ciudades dado que ésta 

son motores de desarrollo en lo social, económico, ambiental, cultural y humano entre otros 

donde se establecen como generadoras de nuevas y diversas actividades manejado conceptos de 

avanzada en temas como el espacio público, patrimonios culturales existentes, política ambiental 

y desarrollo industrial. Sin embargo, las operaciones de renovación urbana siguen representando 

un gran reto para quienes promueven factores como el desarrollo urbanístico, económico, 
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ambiental y social que están comprometidos en este tipo de procesos, dándole a la vez un valor 

preponderante a aquellos espacios que han sido determinados como patrimonio cultural. Cabe 

resaltar que existen casos de gestión en Renovación Urbana a nivel mundial que han sido 

ampliamente reconocidos y valorados, debido al cambio positivo qua han generado en las 

regiones donde se han llevado a cabo, como es el caso de del Plan RIVA en Barcelona España e 

igualmente el Millenium Park de Chicago, este último, convertido en un ícono de esta ciudad que 

ha tenido una amplia repercusión mediática en los últimos tiempos. 

 Osorio (2015) propuso una metodología de mejoramiento integral para el tratamiento 

espacial y urbanístico de las problemáticas territoriales de El Salao II en el distrito de 

Barranquilla buscando garantizar un adecuado funcionamiento en su papel como receptor de 

aguas pluviales, así como analizar y estudiar las condiciones y procesos de alcantarillado pluvial 

y sanitario que permitan mitigar las afectaciones ambientales y sanitarias generadas, entre otras 

causas, por el vertimiento directo de las aguas servidas locales a la cuenca del arroyo en estudio. 

Esto porque el sector de El Salao presenta una topografía difícil integrada principalmente por 

compuestos de arcillas expansivas lo cual genera amenazas y riesgos de distintos rangos donde 

estas potenciales aéreas de deslizamientos ponen en peligro las construcciones existentes, 

teniendo en cuenta de igual forma que los crecimientos urbanos informales e invasiones por parte 

de población de bajos recursos siguen presentes y en desarrollo. 

 Bernal y Barrantes (2016) plantean una propuesta de aproximación desde una serie de 

instrumentos de renovación, así como la concepción del fragmento urbano de un plan urbanístico 

de renovación. Se parte de las problemáticas actuales de procesos urbanísticos enmarcadas por la 

desvinculación entre el desarrollo de la infraestructura y las condiciones de desarrollo urbano y 

de edificabilidad. Lo anterior en razón a que en la ciudad de Bogotá D.C. se evidencia la 

disociación de los componentes de movilidad, edificabilidad y usos del suelo, lo cual ha 

generado como consecuencia bajos índices de espacio público, homogenización de usos, 

incrementos en la inseguridad y deficiencia entre los diferentes sistemas de transportes, 

encontrándose principalmente una marcada desvinculación que entre la movilidad y las 

condiciones funcionales y espaciales en el contexto donde son construidos. 

 Leal (2016) presenta el centro cultural de desarrollo urbano Puerto Salgar y La Dorada y 

para ello analiza aspectos claves de los dos municipios en cuanto a infraestructura y servicios, 

estructura ecológica principal y equipamientos. A escala macro indica en términos generales una 

buena cobertura de instituciones educativas y extensiones de zonas verdes en los municipios, 

aunque estos no cuentan con espacios que generen conectividad ni actividades de mercado entre 

ambas regiones, por lo cual se destaca un gran potencial en cuanto a la variedad de usos del suelo 

por medio de una propuesta urbana de conectividad y articulación se puede incrementar las 

dinámicas comerciales y de accesibilidad para una mayor conectividad urbana en ambas 

regiones. A nivel de escala meso se entiende que ambos municipios cuentan con grandes zonas 

verdes sin urbanizar dando como resultado un espacio perdido, en donde encontramos la 

posibilidad de generar un diseño de espacios públicos colectivos que fomenten dinámicas de 

actividades contemplando conceptos de congregación, esparcimiento y recreación. Y finalmente 

a escala micro, se encuentra que los dos municipios tienen una gran red de equipamientos 

educativos, aunque ninguno promueve la educación a través de la cultura, por lo cual 

encontramos la oportunidad por medio de un equipamiento cultural el desarrollo de una 

arquitectura en función de la actividad que por medio de espacios público-privados promuevan a 

la población a permanecer, estudiar, pensar y descubrir. 

 Hernández (2016) analiza el urbanismo participativo desde la construcción social del 
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espacio urbano determinando que un común denominador de los problemas de las ciudades es la 

concepción de grandes proyectos urbanos que son ideados bajo políticas con intereses propios 

sin tener en cuenta a la comunidad porque en general no responden a un entorno físico que 

necesita transformarse y por ende casi siempre no reconoce las verdaderas necesidades del 

ciudadano. El trabajo aborda, a través de una revisión bibliográfica, tres etapas: En la primera, se 

revisa la normativa que hace referencia a la participación ciudadana en procesos de 

transformación urbana en Colombia; posteriormente, se indaga sobre el urbanismo participativo 

como nueva alternativa para la transformación de la ciudad; y al final, se hace un acercamiento al 

concepto de crowdsourcing como filosofía y herramienta para el urbanismo participativo. 

 Tena (2018) plantea una renovación urbana del Centro Histórico de la Ciudad de México 

desde las políticas públicas donde se define que en general en América Latina las intervenciones 

urbanas derivadas de políticas públicas de renovación urbana forman parte del proceso de 

reciclamiento urbano que ha motivado la globalización reflejada en factores como la 

desindustrialización, tercerización, exclusión entre otros, actuando selectivamente en barrios 

obreros, predios industriales, deportivos, fábricas, estadios, parques, bodegas, plazas de toros, 

teatros, cines, a través de iniciativas públicas, privadas o público-privadas que enmarcan 

procesos transdisciplinarios e interinstitucionales y en donde se promueven grandes inversiones 

inmobiliarias ligadas a megaproyectos multifuncionales, obras de mejoramiento y 

embellecimiento urbano, de rescate del espacio público, densificación de vivienda, de movilidad 

o para revitalizar o recuperar la centralidad, generando segregación urbana con efectos de 

gentrificación y procesos denominados shopping urbanización que empoderan a las ciudades 

como configuraciones socioespaciales complejas y dinámicas en donde como territorio se 

materializan relaciones de poder. 

 Jiménez (2018) desarrolló un estudio de renovación urbana como una estrategia para la 

cohesión social y sostenibilidad para el Centro de Integración social y cultivo hidropónico. San 

Andresito de la Calle 38. Esto con el fin de consolidar nuevas dinámicas al sector, en prospectiva 

para el 2050, focalizándose en la implementación de un sistema hidropónico como método de 

estudio, capacitación e ingresos dado que el sector presenta algunas problemáticas que lo 

perjudican al comercio ilegal, facilitan el deterioro en la infraestructura, la invasión del espacio 

público, contaminación y calamidades que se derivan del desplazamiento a raíz de una acción 

distrital en 2016 sobre la intervención del sector denominado el Bronx, lo cual conllevó a 

deformación social e inseguridad en el polígono de intervención. Por ello la intervención de 

renovación urbana pretende mitigar problemas de drogadicción y vulnerabilidad en la población 

habitantes de calle, desde una intervención urbana y arquitectónica. 

 Brito (2018) plantea un modelo alternativo para el ordenamiento supramunicipal La 

Dorada (Caldas) – Puerto Salgar (Cundinamarca) dado el amplio potencial que tiene esta zona 

para el país para catapultar a la región del Magdalena Medio buscando nuevas perspectivas y 

progreso prometedor a nivel social, de movilidad y ambiental tomando mayor provecho del Rio 

Magdalena y de los demás sistemas de movilidad. El contiene todas las herramientas disponibles 

para proyectar una ciudad puerto metropolitana donde se plantea la unión dos municipios con 

características similares en las áreas, dado que actualmente los planes de ordenamiento solo 

potencializan individualmente a los municipios, situación que genera competencia entre ellos. 

 Ángel (2019) analiza el ordenamiento territorial frente a la implantación de 

infraestructura multimodal en Colombia, el caso de La Dorada – Puerto Salgar en el Magdalena 

Medio dado que estos dos municipios han recibido en su jurisdicción infraestructuras que 

empiezan a impactarlos y que incluyen autopistas 4G, líneas férreas y la posible recuperación de 
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la navegabilidad del Rio Magdalena. Ante estas nuevas circunstancias su ordenamiento territorial 

no está planteado para asimilarlas y sus instrumentos de planificación no advierten las nuevas 

posibilidades de cooperación supramunicipal establecidas en la reciente Ley de Ordenamiento 

Territorial, que les permita afrontar de manera coordinada los nuevos retos de esta inevitable 

transformación.  

 

1.2 Disertación teórica 

 

1.2.1 Propuesta de renovación urbana  

 Se trata de un concepto que engloba todas aquellas iniciativas, proyectos, obras, planes de 

diferente índole buscando modificar un modelo determinado del consolidado de una urbe o 

ciudad, y visualizado como un potencial estratégico de desarrollo socioeconómico, cultural, 

patrimonial y de alta sustentabilidad ambiental. Por general este tipo de iniciativas se desarrollan 

principalmente en tres etapas: (i) Etapa de formulación, diseño y revisión, (ii) etapa de 

concertación y consulta y (iii) etapa de adopción o puesta en marcha (Davis, Vera, Seijas & 

Arcia, 2019). 

 En toda propuesta de renovación urbana los indicadores de innovación, excelencia y 

cuidado del medio ambiente son esenciales para alcanzar ciudad es más sostenibles promoviendo 

a la vez diversas asociaciones públicas (recursos) y privadas (agencias de desarrollo local) 

buscando generar un mayor crecimiento económico a las ciudades, por lo que incluyen 

estrategias financieras innovadoras, participación de diversos socios e involucrados directos e 

indirectos (tercerización), cumplimiento de un amplio marco jurídico y financiero mediante la 

implementación de estrategias de desarrollo económico, atracción de socios inversionistas 

locales, nacionales y/o extranjeros junto con diversas estrategias técnico administrativas y 

económicas coordinadas entre todos los socios e involucrados (Quintero, 2019). 

  

1.2.2 Infraestructura Puerto Salgar: Socioeconomía y Responsabilidad Social Ambiental 

 Cajiga (2008) en este sentido indica que la Responsabilidad Social Ambiental - RSA es 

un asunto inherente de las administraciones que actualmente es la tendencia en novedosas formas 

de hacer negocios y de gestionarlos dado que integra una serie de valores como el respecto por el 

otro, los valores éticos, los derechos humanos, la comunidad, su cultura y por supuesto el medio 

ambiente. 

 Se trata de un modelo que debe fundamentarse en los valores propios de las 

organizaciones y por ende se encuentra plasmado en cada una de las directrices y políticas 

organizacionales durante la ejecución o puesta en marcha de todas las operaciones empresariales 

buscando institucionalizarla; de otra forma, podrían implementarse prácticas que, aunque 

pudieran ser socialmente responsables al no responder a la cultura institucional propia, se corre 

el riesgo ante cualquier eventualidad o adversidad de una crisis financiera o cambio en el 

direccionamiento de las metas organizacionales (Toro, Rodríguez & Correa, 2014).  

 La RSA se fundamenta en seis pilares esenciales: (i) Dimensión económica interna donde 

la responsabilidad se fundamenta en el valor agregado hacia accionistas y colaboradores; (ii) 

dimensión económica externa se generan y distribuyen bienes/servicios rentables y de utilidad 

para la comunidad; (iii) dimensión social interna donde se plantea una responsabilidad 

compartida y subsidiaria tanto de inversionistas, directivos, colaboradores y proveedores; (iv) 

dimensión sociocultural y política externas enmarcadas en una serie de aportaciones propias y 

del tipo gremial; (v) dimensión ecológica interna relacionada con el manejo adecuado de los 
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procesos industriales y de sus alcances a nivel medio ambiental; y (vi) dimensión ecológica 

externa en cuanto al mejoramiento de acciones que contribuyan a la preservación de la herencia 

ecológica tanto de la organización como de su comunidad (Cajiga, 2008). 

 Lo anterior en el marco de cuatro principios estratégicos; (i) Ética y gobernabilidad 

organizacional, (ii) calidad de vida o dimensión social de los ambientes laborales; (iii) 

vinculación con la comunidad y compromiso de desarrollo con la misma y (iv) cuidado y 

preservación del medio ambiente (Cajiga, 2008). 

 

1.2.3 Estudio de prefactibilidad 

 Se trata de una metodología que busca identificar el nivel de factibilidad/posibilidad de 

un determinado proyecto al comparar situaciones de diversa índole, incluso de orden disímil, 

donde lo relevante es encontrar una serie de puntos de equilibrio a fin de poder contar con una 

serie de parámetros de evaluación que definan si un proyecto, plan, opción, propuesta, 

alternativa, resulta viable en determinadas circunstancias (Ramos, 2012). 

 Por lo general esta metodología se aplica desde dos perspectivas: (i) A nivel técnico este 

tipo de estudios busca evaluar la posibilidad a nivel técnico de un proyecto y (ii) a nivel 

económico los estudios de prefactibilidad con el apoyo de inversiones como terrenos, diversos 

tipos de infraestructura, equipamiento, recurso humano junto con la respectiva planificación de la 

operación (Ortegón, Pacheco & Prieto, 2015). 

 

1.2.4 Matriz de Decisiones 

 Una Matriz de Decisiones es una herramienta útil para que las administraciones de las 

organizaciones además de que logren tomar decisiones asertivas, racionales y con base en la 

realidad mediante el análisis e identificación de la mejor opción en determinado contexto de 

conveniencia para la organización, puedan alcanzar sus metas de desarrollo organizacional 

(Losada, 2019).  

 Además, parte del análisis de un proyecto, plan, opción, propuesta, alternativa el cual 

debe tener un estudio legal, estudio de mercado, estudio técnico, estudio ambiental, estudio de 

riesgos y estudio financiero  (Ramos, 2012). 

 La Matriz de Decisiones presenta un marco lógico que involucra aspectos relacionados 

con un resumen ejecutivo de objetivos y actividades, los resultados o metas a alcanzar mediante 

indicadores previamente definidos, aplicación de medios de verificación y análisis de supuestos 

englobados en todos los factores externos que implican riesgos (Ortegón, Pacheco & Prieto, 

2015). 
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Capítulo II: Proceso metodológico 

 

2.1 Tipo de estudio 

  

 Se lleva a cabo un estudio de prefactibilidad con alcance descriptivo mixto (cualitativo y 

cuantitativo).  

 

2.2  Tipo de diseño 

 

 Se realiza a través de una Matriz de Decisiones.  

 

2.3 Técnicas e instrumentos de investigación  

 

 Se tiene en cuenta una Matriz de Decisiones la cual se contextualiza con base en la 

información de fuentes primarias y datos obtenidos online de los siguientes entes de carácter 

público a nivel nacional, territorial y local: Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Ministerio 

de Transporte, Consejo Nacional de Política Económica y Social - CONPES, Agencia Nacional 

de Infraestructura, Instituto Nacional de Vías - INVIAS, Autoridad Nacional de Licencias 

Ambientales, Departamento Nacional de Planeación, Corporación Autónoma Regional del Río 

Grande de la Magdalena - CORMAGADALENA, Corporación Autónoma Regional - CAR 

Cundinamarca,  Gobernación de Cundinamarca y Alcaldía Municipal de Puerto Salgar.  

 Además se incluye información de diferentes medios de comunicación y divulgación del 

propio municipio y a nivel regional como Alfa Noticias y GatoNoticias Puesto Salgar que se 

divulgan a través de YouTube. 

 

2.4 Método de análisis de la información  

 Se tiene en cuenta 12 posibles propuestas que se presentan en la mencionada Matriz de 

Decisiones que incluyen: Reestructuración Plaza de Mercado, mejoramiento infraestructura vial 

del municipio, ciclorutas, puentes peatonales, malecón, hospital, colegio, biblioteca municipal, 

multideportivo, parque temático, plazoleta cultural, centro cultural junto con el respectivo 

paisajismo y los diseños propios ajustados a la cultura de la región de Puerto Salgar. 

 La selección de estas propuestas nace de la inquietud que se debatió en el seno de 

Concejo Municipal de Puerto Salgar cuando en el año 2018 la Dirección Operativa de Control 

Municipal de la Controlaría de Cundinamarca (2019), en su documento Auditoría gubernamental 

con enfoque integral modalidad especial municipio Puerto Salgar, Cundinamarca PGA 2018: 

Memorando de Asignación 97 del 7 de octubre de 2019, describe en el punto  No. 1 Dictamen 

General que una vez revisados los soportes financieros, el municipio cuenta claramente con 

suficientes partidas presupuestales del oren nacional (relegías), departamental y local para su 

respectiva amplia y máxima utilización para inversión en infraestructura vial, hospital, centro de 

acopio de alimentos/plaza de mercado, colegio, biblioteca, centro deportivo, inmobiliario en 

general (paisajismo) y demás infraestructura no existente pero de interés socioeconómico para el 

municipio, encontrándose irregularidades en los Contratos 169 y 177 de 2018. Desde esta 

perspectiva el concepto sobre el desempeño y de cumplimiento en el nivel de manejo de los 

criterios de economía y eficiencia fue Desfavorable al consolidar los hallazgos, y por ende se 

remitió oficio a la Dirección Operativa de Investigaciones de la Procuraduría General de la 

Nación para que en un término no mayor a seis meses se dé alcance disciplinario y sancionatorio.  
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 Sin embargo es de aclarar que dichas propuestas se encuentran definidas en los diferentes 

Planes de Desarrollos del Municipio de Puerto Salgar de los últimos 20 años, y que se han 

materializado de la siguiente manera al mes de mayo de 2022: El centro de acopio de alimentos o 

plaza de mercado se encuentra actualmente en desuso y no presta ningún servicio; el Hospital 

reporta problemas de inundaciones porque el alcantarillado que requiere intervención no la ha 

recibido; al centro deportivo o polideportivo solo se le integró la estructura correspondiente al 

techo; el malecón y sus zonas alamedas aledañas no han sido intervenidos; la infraestructura vial, 

los puentes peatonales y las ciclorutas aún se encuentran en etapas de intervención; los colegios 

municipales parecen ser las únicas infraestructuras junto con la biblioteca que actualmente se 

encuentran funcionado al 100%. Y la infraestructura referente al parque temático así como a la 

plazoleta y al centro cultural solamente se ha quedado en proyectos que no han iniciado obras 

aún.  

 Con base en lo anterior, cada una de estas alternativas es descrita, evaluada a nivel de 

costos en relación a la Asignación Presupuestal Estatal (macro y microproyectos), de 

necesidades/pertinencia, Consejo Nacional de Política Económica y Social - CONPES como 

órgano del Estado Colombiano asesor en todos los aspectos relacionados con el desarrollo 

económico y social del país, geolocalización de la propuesta, aporte socioeconómico de la misma 

y aporte urbanístico/ambiental. Cada uno de estos factores relevantes a calificar tiene una 

puntuación de 5, es decir, los seis factores deben sumar hasta 30, y dependiendo de su nivel de 

importancia o viabilidad de van calificando de 5, 4, 3, 2 o 1 siguiendo las directrices definidas 

para la Matriz de Pugh o Matriz de Decisiones (Glenn, 2016).   

 

2.5  Diagrama de flujo de las fases 

 

 En el flujograma que se aprecia en la Figura 1 se describe en forma de resumen, agrupada 

la secuencia lógica cada una de las fases tanto del proyecto como del anteproyecto junto con sus 

respectivas actividades académico investigativas las cuales enmarcan el desarrollo del presente 

proyecto y que luego en la Tabla 1 se describen en forma de resumen ejecutivo  correspondiente 

al cronograma planteado y ejecutado en el periodo entre el mes de junio del año 2021 hasta el 

mes de junio del año 2022, es decir, el periodo de desarrollo del presente proyecto incluyó un 

total de 12 meses.  
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Figura 1. Secuencia de las fases desarrolladas 

 

 
Fuente: Elaboración propia (2021-2022). 
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2.6 Cronograma de actividades 

 

Tabla 1. Cronograma de las actividades desarrolladas: Anteproyecto y proyecto 

Actividades anteproyecto 

Año 2021 2022 

Mes J A S O N E F M A M J 

Quincena I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II 

El primer paso del anteproyecto fue la selección del 

título del proyecto bajo los parámetros exigidos para 

Ingeniería Civil de la Universidad Piloto de 

Colombia 

                      

Luego con esa base se desarrolló el problema y se 

plateó la pregunta de investigación de acuerdo al 

contexto seleccionado en relación a la Línea de 

Investigación Desarrollo Urbano Regional 

                      

Seguidamente se precedió a realizar la descripción de 

la justificación en términos de pertinencia, 

oportunidad y conveniencia del proyecto de 

investigación 

                      

Así se pudo definir el objetivo general y el 

planteamiento de los objetivos específicos que 

enmarcan el problema de estudio 
                      

Luego se realizó la descripción del estado del arte 

preliminar que incluyó el conjunto de antecedentes 

investigativos relacionados con la temática de estudio 

y que se seleccionaron teniendo en cuenta la 

necesidad de dar luz a la problemática de 

investigación 

                      

En cuanto al planteamiento de la metodología 

preliminar se tuvo en cuenta la inclusión del tipo de 

estudio y del diseño que se iba a seguir, así como la 

definición de las diferentes técnicas e instrumentos de 

investigación y del método seleccionado para el 

respecto análisis  
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En esta etapa investigativa se incluyó igualmente un 

diagrama de flujo de las fases a tener en cuenta en el 

desarrollo del proyecto así como el cronograma de 

actividades 

                      

Seguidamente se realizó el montaje del esquema 

preliminar de la Matriz de Decisiones  
                      

Luego se prosiguió a la descripción de los resultado 

esperados una vez culminado el proyecto 
                      

Actividades proyecto 

Año 2021 2022 

Mes J A S O N E F M A M J 

Quincena I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II 

Una vez se inicia la ejecución del proyecto como tal, 

se realizó la selección de las 12 alternativas y de sus 

respectivos criterios de análisis para el municipio de 

Puerto Salgar teniendo en cuenta los parámetros de 

investigaciones como las de Arciniegas y Martínez 

(2011), Woltman, Feldstain, MacKay y Rocchi 

(2012), Velasquez y Hester (2016), Glenn (2016), 

Pérez (2017), Bernal y Niño (2018), Bernal y Niño 

(2018), Arboleda y Acosta (2020), donde se pudo 

evidenciar la necesidad de modificar el esquema de la 

matriz de decisiones planteado en las fases 

preliminares a fin de brindar una mejor opción y que 

fuera más entendible para el lector 

                      

Luego se procedió a realizar la búsqueda de la 

información necesaria para diligenciar la Matriz de 

Decisiones teniendo en cuenta la descripción 

detallada de cada una de las 12 alternativas 

presentadas bajo el contexto de los criterios 

seleccionados 

                      

En la medida que se incluía información en la Matriz 

de Decisiones, fue necesario plantear a la vez una 

disertación teórica la cual abarcó la descripción de 

temáticas relacionadas con lo que engloba una 
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propuesta de renovación urbana, el contexto de la 

infraestructura de Puerto Salgar en cuanto a aspectos 

socioeconómicos, el modelo de Responsabilidad 

Social Ambiental, abarcando igualmente la 

descripción de que es un estudio de prefactibilidad y 

Matriz de Decisiones 

En este sentido se vio la necesidad de replantear 

algunos aspectos del diseño metodológico en cuanto 

a la necesidad de describir en forma más detallada lo 

referente a la pertinencia de selección de las 12 

alternativas del presente proyecto 

                      

Dado el nuevo contexto del proyecto, igualmente se 

vio la necesidad de replantear aspectos en cuanto a la 

forma del mismo, eliminándose el punto sobre los 

resultados esperados además de cambiar la 

presentación tanto de las fases convirtiéndola en un 

diagrama de flujo así como el cronograma de 

actividades ampliando su contenido en forma de 

resumen ejecutivo definiendo todos los aspectos 

finales del proyecto 

                      

Al incorporarse un nuevo capítulo sobre los 

resultados del proyecto se planteó en primera 

instancia la descripción de los aspectos relacionados 

con la pertinencia de los criterios de calificación de 

las 12 propuestas para el municipio de Puerto Salgar 

                      

Seguidamente se realizó la definición y el respectivo 

análisis de los aspectos relacionados con la 

satisfacción o el nivel de cumplimiento de las 12 

propuestas seleccionadas, teniendo en cuenta toda la 

información recolectada para la Matriz de Decisiones 

hasta esa fecha 

                      

En la medida en que se diseñó la tabla de los aspectos 

relacionados con la satisfacción o el nivel de 

cumplimiento de las 12 propuestas seleccionadas, la 

Matriz de Decisiones debió ser actualizada y se 

incorporó a cada una de ellas el contexto relacionado 

con el aporte innovador desde la perspectiva de la 

Ingeniería civil 

                      

Luego fue necesario proceder a definir los parámetros 

de calificación a tener en cuenta en el rating de 
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satisfacción de las 12 alternativas mediante una 

escala de 9 puntos con la cual se realizó el análisis 

cualitativo multicriterio según el rating de 

satisfacción 

Con base en los hallazgos se procedió a realizar el 

análisis y la respectiva discusión de los resultados del 

proyecto 
                      

Con esta información se desarrolló  la descripción de 

las conclusiones y recomendaciones del proyecto  
                      

En este punto se realizaron los ajustes finales para 

proceder a la radicación del proyecto al tutor vía 

email 
                      

Una vez aprobado se procedió a la sustentación del 

proyecto ante jurados 
                      

Luego se atendieron las respectivas recomendaciones 

de los jurados y se realizó la entrega final del 

proyecto 
                      

Fuente: Elaboración propia (2021-2022). 
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Capítulo III: Resultados  

 

3.1 Descripción de los resultados 

 

 En la Tabla 2 se aprecian las razones de conveniencia y utilidad de los criterios seleccionados y  tenidos en cuenta para evaluar 

las 12 propuestas en relación a la descripción de cada una de ellas junto con su respetiva asignación presupuestal estatal, la necesidad 

y pertinencia de la propuesta, el marco según el CONPES, la geolocalización de la misma, el aporte socioeconómico y el aporte tanto 

urbanístico como ambiental. Estos criterios de selección se tuvieron en cuenta debido a que se trató de juicios y/o discernimientos que 

permitían establecer las mejores determinaciones de calificación y evaluación según cada contexto, situación que a la vez facilitó a los 

investigadores establecer una serie de pautas, principios, modelos y/o prototipos que contribuyeron a distinguir los contextos 

específicos a tener en cuenta en la calificación final (Balmes. 2016), en este caso con respecto a su relación directa con las 12 

alternativas. 

 

Tabla 2. Pertinencia de los criterios de calificación de las 12 propuestas para el municipio de Puerto Salgar 
Criterio Pertinencia 

Asignación 

presupuestal 

estatal 

Las designaciones presupuestales son herramientas que han sido creadas con el fin de poder planificar, organizar, dirigir y 

controlar cada recurso destinado por los gobiernos y que de acuerdo a su legislación debe dársele el respectivo cumplimiento de 

manera obligatoria con el fin de gestionar, programar y realizar seguimiento a los ingresos y egresos de dichas partidas a fin de 

alcanzar el adecuado financiamiento público (Mendoza, Loor, Salazar & Nieto, 2018). Dentro de este concepto se encuentran los 

ajustes o adiciones presupuestales definidas como aquella nueva "asignación, creada con posterioridad a la autorización del 

Presupuesto de Egresos, existen dos tipos de adición: compensada y líquida" (Ministerio de Hacienda, 2019, p.4). Lo anterior en 

razón a que, como lo señala el Banco Mundial (2010) "cada vez más, la rendición de cuentas del sector público centra su 

atención en la obtención de resultados más que en el exclusivo cumplimiento de normas y procedimientos" (p.11). 

Necesidad y 

pertinencia de la 

propuesta 

Se trata de la visualización de una situación de escases, deficiencia, insuficiencia, carencia, ausencia, necesidad de algo que se 

considera importante, imprescindible, necesario, preciso, ineludible y que en muchas ocasiones se configura en una situación de 

obligatoria existencia, en relación con aquellos medios necesarios o útiles para la sociedad en cuanto a su existencia y desarrollo. 

De esta forma cuando se habla de una necesidad social se involucra a una serie de requerimientos comunes para las personas y su 

comunidad que suponen una satisfacción temporal o permanente de las expectativas propias del diario vivir y que son 

compartidas por las personas quienes identifican, califican y miden algunas dimensiones propias de su estructura 

socioeconómica, educativa, laboral y productiva (Naciones Unidas, 2020). 

CONPES El Consejo Nacional de Política Económica y Social – CONPES es un órgano asesor del Gobierno Colombiano en relación a 

aquellos aspectos del desarrollo económico y social del país directamente con aquellas funciones o competencias institucionales, 

y que lleva a cabo esta función en conjunto con el Ministerio de Hacienda y el Departamento Nacional de Planeación. Emite una 

serie de directrices en los denominados Documentos CONPES en los que se describen y plasmas todas las decisiones de las 

políticas públicas constituyéndose en pilares esenciales para su formulación e implementación a nivel naciones. Sin embargo, es 
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de aclarar que pese a ser referentes esenciales, "los Documentos CONPES carecen de efecto vinculante dado que el CONPES es 

un organismo colegiado, de carácter supraministerial, y sin personería jurídica, por lo que sus actuaciones no tienen capacidad 

jurídica para crear o para ser sujeto de obligaciones. En consecuencia los documentos CONPES no pueden clasificarse como 

actos administrativos, puesto que no modifican el ordenamiento jurídico" (Consejo Nacional de Política Económica y Social, 

2021, p.2). 

Geolocalización Es la capacidad para obtener una ubicación geográfica real e involucra la detección y el registro de una zona determinada que se 

obtiene a través de un sistema de coordenadas angulares en particular (longitud: este u oeste, latitud: sur o norte), y por ende 

permite referenciar un punto, área, sitio o área en la superficie del planeta tierra respecto a su eje y centro de rotación. Es decir, 

hace referencia a una serie de coordinadas que facilitan la determinación de la posición de un punto definido en el espacio. Así, 

la información suministrada por esta herramienta contribuye a definir, analizar y mejorar la eficiencia o eficacia de los hallazgos 

que ella facilita (Oficina de Seguridad Internauta, 2016). 

Aporte social El aporte social es un elemento esencial para el fortalecimiento de la sociedad civil y los hábitos sociales basados en la 

cooperación, participación, confianza, compromiso los cuales son necesarios para construir y estimar el potencial de lo que 

significa el fenómeno social en términos de la distribución equitativa de suficientes recursos materiales y humanos en pro del 

progreso social y la disminución de las brechas de la pobreza (Aninat, 2016). Desde esta perspectiva, puede tratarse de un 

"anhelo de comunidad ante un escenario de globalización y transformaciones profundas, que muchos asocian con una mayor 

fragmentación social y la pérdida de lazos estables [y de esta forma refiere] a la eficacia de los mecanismos instituidos de 

inclusión social como a los comportamientos y valoraciones de los sujetos que forman parte de la sociedad" (Sojo et. al., 2007, 

pp.11-12). 

Aporte económico Hace referencia al desarrollo, evolución, transformación y crecimiento monetario de una región o país que caracterizan y 

califican los cambios que se producen en sus economías y que representan amplias connotaciones en la vida diaria de las 

personas por tratarse de un proceso global de transformación de una realidad históricamente determinada. Representa modelos 

económicos y políticos fundamentados en más oportunidades sociales, en una mayor capacidad de satisfacción de las verdaderas 

necesidades junto con las garantías de transparencia en las relaciones socioeconómicas y en el logro de una mayor protección 

social involucrando no solo la dimensión económica sino también la cultural y la medio ambiental. Para tales efectos se requiere 

de una transformación constante de estructuras a nivel de la producción y la ocupación, en la cuantía y composición de los 

recursos y las técnicas utilizadas junto con cambios en las características demográficas (Márquez, Cuétara, Cartay & Labarca, 

2019). 

Aporte urbanístico Se trata una serie de contribuciones suficientes y desde diferentes disciplinas, encaminadas a solucionar los problemas de 

ordenamiento actualmente existentes para reforzar las políticas de desarrollo de las regiones en el "correcto y eficaz ejercicio de 

la función pública del urbanismo, a la ejecución de los instrumentos de gestión y al cumplimiento de los principios rectores del 

desarrollo territorial" (Arbuin, 2012, p.20). Sin embargo y como consecuencia de la globalización, la gestión urbana de "los 

centros metropolitanos, así como de las ciudades intermedias, se ha ido haciendo cada vez más compleja y diversificada, 

destacándose en ello el crecimiento y gravitación del sector servicios, la masificación de las comunicaciones y el avance en gran 

escala de la tecnología correspondiente [...] De esta forma ha comenzado a concebirse bajo un nuevo prisma la asignación de 

recursos para el desarrollo urbano, que ha pasado finalmente a ser entendida más como inversión que como gasto" (Valliceli & 
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Preci, 2002,  pp.9-10). Bajo estas condiciones se hace necesario a mediano y largo plazo diseñar, aplicar y desarrollar "políticas, 

programas y proyectos específicos en los que se ponga de manifiesto una firme decisión de promover el desarrollo humano 

sostenible y equitativo" (p.11). 

Aporte ambiental Hace referencia a la contribución, gestión, misión de los diferentes modelos económico ambientales, como herramientas 

transversales y elementales de las sociedades, en aras de alcanzar una mejor calidad de vida para la humanidad desde los pilares 

de la cultura, educación y políticas para reconocer, comprender y proteger el medio ambiente. Por lo tanto, este tipo de enfoques 

socioculturales y económicos reclaman de "la participación crítica y activa de individuos y grupos en torno a una visión 

convergente por y con la naturaleza [...] caracterizado por ser un proceso dialéctico que refleja la calidad de la vida de las 

comunidades" (Severiche, Gómez & Jaimes, 2016, p.272). De esta forma, "la relación existente entre el medio ambiente y la 

participación ciudadana se hace evidente, en especial cuando las personas deciden tomar determinadas acciones y actitudes para 

satisfacer sus necesidades a partir de los recursos naturales" (Plazas, 2012, p.7). De acuerdo al Banco Mundial (2022) "los 

ecosistemas saludables y los servicios que estos proveen son esenciales para el crecimiento a largo plazo de sectores económicos 

como la agricultura, la silvicultura, la pesca" (p.1). 

Fuente: Elaboración propia (2022).  

 

 Para efectos de este proyecto se definen aspectos relacionados con la satisfacción o el nivel de cumplimiento (ver la Tabla 3) 

de las 12 propuestas seleccionadas. 

 

Tabla 3. Nivel de satisfacción de las alternativas 
Alternativas Descripción de los criterios del nivel de satisfacción 

1 Plaza de mercado 

Al año 2022 no existe. Se encuentra en etapa de construcción habiéndose destinado una partida para las instalaciones y 

mantenimiento del inmueble que actualmente se encuentra abandonado (Alcaldía de Puerto Salgar, 2022). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Imagen tomada de Alfa Noticias (2020). 
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2 

Infraestructura 

vial del 

municipio 

Obras en curso para fortalecer la infraestructura vial, ente ellas el Corredor Vial Girardot - Honda - Puerto Salgar (Ministerio de 

Transporte, 2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Imágenes tomadas de Instituto Nacional de Vías (2021). 

3 Ciclorutas 

Al año 2022 solo existe la cicloruta ubicada en el Puente Férreo Puerto Salgar sobre el río Magdalena que hace parte del 

proyecto Autopistas de Cuarta Generación (4G) Girardot - Honda  Puerto Salgar (Agencia Nacional de Infraestructura, 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Imagen tomada de Gobernación de Cundinamarca (2021). 
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4 
Puentes 

peatonales 

Al año 2022 no existen dentro del perímetro urbano o alrededor de éste en el municipio. Solo se cuenta con el acceso peatonal 

del Puente Férreo Puerto Salgar sobre el río Magdalena que hace parte del proyecto Autopistas de Cuarta Generación (4G) 

Girardot - Honda - Puerto Salgar (Agencia Nacional de Infraestructura, 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Imagen tomada de Instituto Nacional de Vías (2021). 

5 Malecón 

Al año 2022 el malecón se encuentra deteriorado y aún no se han construido los accesos al muelle y las bodegas pese a haber 

sido apropiados los recursos desde el año 2009 pese a ser un atractivo turístico y centro de festividades (Gobernación de 

Cundinamarca, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Imagen tomada de Torres (2016). 

6 Hospital 
Al año 2022 el Hospital presenta un problema de inundaciones en épocas invernales el cual no se ha solucionado y con la 

intervención de la malla vial del municipio podría subsanarse este inconveniente  
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Fuente: Imágenes tomadas de Hospital Diógenes Troncoso (2022). 

7 Colegios 

Al año 2022 la infraestructura de los colegios del municipio de Puerto Salgar se encuentra en buenas condiciones para prestar sus 

servicios académicos Alcaldía de Puerto Salgar, 2021).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Imágenes tomadas de Educación en Colombia (2022). 

8 
Biblioteca 

municipal 

La biblioteca municipal se encuentra en un inmueble en muy buenas condiciones para la prestación de sus servicios con 

reestructuración del año 2021 (Alcaldía de Puerto Salgar, 2021). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Imagen tomada de Alcaldía Puerto Salgar (2021). 
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9 Multideportivo 

Al año 2020 se encontraba en proceso del diseño de la cubierta (Alcaldía de Puerto Salgar, 2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Imagen tomada de GatoNoticias (2022). 

10 Parque temático 

Al año 2022 no existe ni  hay proyectos para su ejecución. Render de un parque temático. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Render tomado de Díaz y Martínez (2016). 

11 
Plazoleta 

cultural 

Al año 2022 no existe ni  hay proyectos para su ejecución. Ejemplo de una plazoleta cultural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Imagen tomada de Leal (2016). 

12 Centro cultural Al año 2022 no existe ni  hay proyectos para su ejecución (ver el ejemplo anterior). 

Fuente: Elaboración propia (2022).  
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 Se incluyen sólo estas 12 propuestas en razón a que son proyectos que tanto la Alcaldía Municipal de Puerto Salgar como el 

departamento de Cundinamarca han dado su apoyo y han sido tenidos en cuenta por su mayor impacto socioeconómico al encontrarse 

enlazados con la infraestructura vial de Cuarta y Quinta Generación - 4G y 5G en el país, dado que el municipio forma parte de una 

serie de proyecciones que buscan conectar el centro del país con otras regiones y así contribuir con el avance del tejido económico de 

las industrias colombianas, en concordancia con la ejecución de los planes y proyectos de las políticas públicas trazadas en este nuevo 

milenio.  

 A continuación se describen los 12 factores a calificar en la Matriz de Decisiones que se presenta en la Tabla 4, donde se 

especifica el tipo de propuesta de renovación urbana identificando el aporte innovador desde la perspectiva de la Ingeniería Civil. Lo 

anterior teniendo en cuenta que se trata de 12 alternativas que actualmente en el municipio de Puerto Salgar requieren de intervención 

o dar inicio a sus obras pese a contar con el apoyo socioeconómico y los recursos disponibles necesarios de acuerdo a la descripción 

que se realiza pormenorizada en cada factor.  

 

Tabla 4. Matriz de Decisiones: Alternativas de infraestructura para el municipio de Puerto Salgar 

Factor a calificar: 1. Reestructuración Plaza de Mercado - paisajismo 

Descripción/ 

Asignación 

Presupuestal Estatal 

(macro y 

microproyectos) 

 

La inversión destinada por la Alcaldía Municipal para poner en funcionamiento la plaza de mercado de Puerto Salgar es de 

$800 millones de pesos para diseño, planos, cambios estructurales, reorganización de espacios, ampliación de zonas de 

descarga, remodelación y reapertura (Alfa Noticias, 2020). Además, se invierten $769.963,229 que incluye Servicios de nueva 

edificación (complemento del actual inmueble), construcción de instalaciones y mantenimiento (Alcaldía de Puerto Salgar, 

2021). 

Paisajismo: Secretaria de Infraestructura y Obras Públicas para el Embellecimiento y Ornato del Municipio de Puerto Salgar: 

$60 millones (Alcaldía de Puerto Salgar, 2021) 

Necesidad/ 

Pertinencia 

 

Las plazas de mercado son de gran importancia para las ciudades y municipios porque son las responsables del origen y centro 

de un gran encuentro cultural gastronómico, social, comercial, político. Las plazas de mercado reúnen una extensa exhibición 

de frutas, verduras, carnes, hierbas entre otros insumos de primera necesidad, vendidas por campesinos de veredas y 

municipios cercanos y de las personas que habitan la ciudad (Asoinquilinos Bogotá, 2021). 

Aporte innovador - Propuesta Ingeniería Civil: 

El grupo investigador propone que se realice una reestructuración de la infraestructura incorporando: (i) Un sistema de 

recolección de aguas lluvias, su respecto almacenaje para ser utilizada en el servicio de baños públicos, el sistema de riego 

para el aseo, limpieza y desinfección de las áreas comunes de la plaza de mercado; (ii) instalación de múltiples estaciones 

para el control de roedores y/o repelentes ultrasonido para plagas; (iii) instalación de paneles solares para la iluminación de 

las áreas comunes; (iv) propuesta de jardines verticales para sostenibilidad y minimizar el impacto sonoro propio de las 

plazas de mercado y sus alrededores. Estas estrategias permitirán ahorro de agua y de energía beneficiando a la comunidad 

de la plaza de mercado.  

CONPES/ 

Normatividad 

Las Plazas de Mercado están definidas en el CONPES 3375 el cual define la política nacional de sanidad agropecuaria e 

inocuidad de alimentos para el sistema de medidas sanitarias y fitosanitarias (Consejo Nacional de Política Económica y 
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 Social, 2005). 

Resolución 2674 (2013) por medio de la cual se establecen los requisitos sanitarios que deben cumplir las personas naturales 

y/o jurídicas que ejercen actividades de fabricación, procesamiento, preparación, envase, almacenamiento, transporte, 

distribución y comercialización de alimentos y materias primas de alimentos y los requisitos para la notificación, permiso o 

registro sanitari de los alimentos, según el riesgo en salud pública, con el fin de proteger la vida y la salud de las personas. 

Geolocalización Calle 13 No. 11-27 

Aporte 

socioeconómico 

 

Las Plazas de Mercado y los Mercados Campesinos son espacios de integración regional, de atractivo turístico y al incremento 

de la eficiencia de los mercados de alimentos de la ciudad y para elevar su eficiencia en cuanto a la seguridad alimentaria de 

todos los ciudadanos es necesario alcanzar el mejoramiento continuo de los sistemas de abastecimiento de alimentos en 

coordinación con los departamentos y/o municipios productores de la región, potenciando la comercialización de los 

productos, reduciendo el proceso de intermediación para contribuir al equilibrio entre comprador y producto (Instituto para la 

Economía Social, 2017). 

Aporte urbanístico/ 

ambiental 

 

Plan de Manejo Ambiental para la plaza de mercado el cual deberá establecer de manera detallada, las acciones que se 

implementarán para prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos y efectos ambientales que se causen por el desarrollo 

del proyecto, obra o actividad. Debe verificarse que el terreno no esté en zona de alto riesgo o con amenazas de desastres 

naturales (inundación, deslizamiento, etc.), zona de protección de los recursos naturales o zonas de reserva de obra pública o 

de infraestructura básica del nivel nacional, regional o municipal. Si hay árboles cuyas características puedan afectar la 

integridad de la plaza de mercado, se determinará si pueden ser talados con la autorización de la autoridad competente. El 

modelo debe contemplar un rango de resistencias del suelo para diferentes condiciones de zona de amenaza sísmica. Si al 

ubicarse en el rango cambian las dimensiones de los elementos de cimentación, se hace necesario que se contemple la 

modificación posible a las dimensiones de esos elementos (Departamento Nacional de Planeación, 2018). Además, y dentro de 

los impactos más significativos en las áreas de influencia de las plazas de mercado se tienen: Deficiente calidad del agua, 

insuficiente cantidad de hidrantes, vertimientos que contaminan el suelo y el subsuelo, deterioro de zonas verdes, ocupación 

del espacio público, inadecuada disposición de residuos sólidos (ausencia de estaciones ecológicas), salubridad insuficiente, 

inadecuado alcantarillado, hacinamiento vehicular (insuficientes zonas de parqueo), ocupación de zonas de servidumbre, 

insuficientes vías de acceso, falta de señalización en caso de emergencias entre otros (Godoy & Joya, 2016). 

 

Factor a calificar: 2. Mejoramiento infraestructura vial del municipio - paisajismo 

Descripción/ 

Asignación 

Presupuestal Estatal 

(macro y 

microproyectos) 

 

- Macroproyecto: Recuperación de la transitabilidad del corredor vial Puerto Salgar, INVIAS $372.800 millones de pesos*. 

INVIAS invierten $918.000 millones en la infraestructura vial del departamento 

(Ministerio de Transporte, 2019) 

- Microproyecto: $139.600 millones* 

*En ambos casos se incluyen puestos de servicio - Avance 90% de ejecución de la obra (Ministerio de Transporte, 2020) 

Destinación para obras del embellecimiento del ornato público municipal: $60 millones (Alcaldía de Puerto Salgar, 2021) 

Necesidad/ 

Pertinencia 

La infraestructura vial no solo comprende todo aquel diseño y construcción que facilita el tránsito de vehículos motorizados, 

sino que también incluye la movilidad de peatones, ciclistas y usuarios de otros medios de transporte no-motorizados como e-
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 scooters o patines eléctricos (Mobilyty ADO, 2021). 

Aporte innovador - Propuesta Ingeniería Civil: 

Replantear los proyectos de infraestructura vial incorporando elementos de sostenibilidad como: (i) ciclorutas - ciclovías o 

bicisendas, alamedas, bahías de descanso que permitan el paso peatonal lo cual contribuye a disminuir la accidentalidad, 

aumenta la seguridad vial, y facilita la movilidad dentro del municipio, (ii) junto con el refuerzo y la rehabilitación de la 

malla vial existente a fin de lograr incorporar aquellos sectores alejados del centro urbano (iii) así como el mejoramiento y 

ampliación del sistema de alcantarillado municipal, (iv) reforzamiento de la señalización de tráfico para contribuir en la 

disminución de la accidentalidad, aumento de la seguridad vial y facilitar la movilidad dentro del municipio.  

CONPES/ 

Normatividad 

 

- Macroproyecto:  

Consejo Nacional de Política Económica y Social (2013) en el CONPES 3760 el Programa de Proyectos Estratégicos Red Vial 

Nacional incluyó la Troncal del Magdalena: Girardot - Honda - Puerto Salgar. El 

Consejo Nacional de Política Económica y Social (2019) en el CONPES 3024 se incluyeron recursos por $400.000 millones. 

En el CONPES 3820 se apropian recursos para la conexión de la región Centro-Sur de Colombia con el interior del país 

mediante la unión de los departamentos Huila, Tolima y Cundinamarca (Consejo Nacional de Política Económica y Social, 

2014). 

- Microproyecto: $300.000 millones para Puerto Salgar vigencia 2019-2021 (Consejo Nacional de Política Económica y 

Social, 2019). 

Geolocalización Malla vial municipal: 521 km (Ministerio de Transporte, 2020). 

Aporte 

socioeconómico 

 

Para el año 2022 se espera que Puerto Salgar se convierta en Plataforma Logística Férrea y Fluvial con un impacto esperado en 

la reducción de costos en el transporte de mercancías disminuyendo igualmente el tiempo de transporte de contenedores 

(Departamento Nacional de Planeación, 2018). 

Aporte urbanístico/ 

ambiental 

 

El Sector 2: Puerto Salgar – San Roque no presenta mayores dificultades, incluyendo una longitud de 40 km pertenecientes a 

los tramos 3 y 4, que atraviesa el Distrito de Manejo Integrado de los Recursos Naturales Renovables - DMI Serranía de los 

Yariguíes y el Distrito de Manejo Integrado de los Recursos Naturales Renovables - DMI, Humedal de San Silvestre. Además, 

se está poniendo en conocimiento la existencia de la Reserva Forestal Protectora de la cuenca hidrográfica del Río San 

Francisco en el Tramo I, por lo cual el ANLA no se ha autorizado la ejecución de este tramo del Proyecto por no considerarlo 

ambientalmente viable en su totalidad (Cámara Colombiana de la Infraestructura, 2013). 

 

Factor a calificar: 3. Ciclorutas - paisajismo 

Descripción/ 

Asignación 

Presupuestal Estatal 

(macro y 

microproyectos) 

 

La Gobernación de Cundinamarca (2021) destinó $3.000 millones para puentes viales, ciclorutas y peatonales para Puerto 

Salgar 

Destinación para obras del embellecimiento del ornato público municipal: $60 millones (Alcaldía de Puerto Salgar, 2021) 

Necesidad/ La infraestructura vial no solo comprende todo aquel diseño y construcción que facilita el tránsito de vehículos motorizados, 
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Pertinencia 

 

sino que también incluye la movilidad de peatones, ciclistas y usuarios de otros medios de transporte no-motorizados como e-

scooters o patines eléctricos (Mobilyty ADO, 2021). 

Aporte innovador - Propuesta Ingeniería Civil: 

Replantear los proyectos de infraestructura vial incorporando elementos de sostenibilidad como: (i) ciclorutas - ciclovías o 

bicisendas, alamedas, bahías de descanso y parqueo que permitan el paso peatonal lo cual contribuye a disminuir la 

accidentalidad, aumenta la seguridad vial, y facilita la movilidad dentro del municipio, (ii) junto con el refuerzo y la 

rehabilitación de la malla vial existente a fin de mejorar los tiempos por tramo, mayor conectividad logrando incorporar 

aquellos sectores alejados del centro urbano, (iii) reforzamiento de la señalización de tráfico para contribuir en la 

disminución de la accidentalidad, aumento de la seguridad vial y facilitar la movilidad dentro del municipio, (iv) instalación 

de paneles solares para la iluminación de la vía contribuyendo al ahorro de energía.  

CONPES/ 

Normatividad 

En el CONPES 4034 se define el apoyo del gobierno nacional a la actualización del Programa Integral de Movilidad de la 

Región Bogotá-Cundinamarca (PIMRC) (Consejo Nacional de Política Económica y Social, 2021). 

Geolocalización Casco urbano del municipio 

Aporte 

socioeconómico 

 

Se denominan también ciclorutas, ciclovías o bicisendas; son obras de bajo presupuesto y rápida ejecución que en la gran 

mayoría de los casos se constituyen en la mejor solución al problema de la congestión en las ciudades. Al mejorar el 

ordenamiento del tránsito, ya que los automovilistas no tienen que estar tan pendientes de los movimientos realizados por los 

ciclistas ni pasarlos cambiándose de carril, se disminuye la demanda de combustibles fósiles (gas, gasolina, diésel, ACPM) lo 

cual contribuye al medio ambiente y por ende a disminuir costos económicos en las actividades diarias de las ciudades. 

Además, permiten un desplazamiento seguro de los ciclistas a través de la ciudad disminuyendo la accidentalidad aumentando 

así la seguridad vial y por ende, los costos en los sistemas de salud (Banco Interamericano de Desarrollo, 2016). Además se 

incluye la reparación de las luminarias sobre el piso del puente en el tramo de la cicloruta y las luminarias aéreas del puente 

ferro Atlántico que une a Puerto Salgar (Cundinamarca) y la Dorada (Caldas) como un atractivo turístico (Instituto Nacional de 

Vías, 2021). La iluminación sobre las ciclorutas resulta ser un factor de gran importancia porque contribuyen a la seguridad de 

sus usuarios porque les permite identificar posibles riesgos que alteren la normalidad tanto en el tránsito, como ante posibles 

robos o agresiones. El Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público (RETILAP),  indica que la iluminación de 

estas áreas debe garantizar que los peatones y ciclistas puedan distinguir la textura y diseño del pavimento, la configuración de 

bordillos, escalones marcas y señales; adicionalmente debe ayudar a evitar agresiones al transitar por estas vías (Muñoz, 2020). 

Se adelantará la segunda ciclovía Interdepartamental por la Vida, en beneficio de todos los biciusuarios, en circuito que se 

recorrerá entre los parques principales de cada localidad contando con paso restringido para vehículos entre las 6:00 y las 

10:00 a.m. Esta iniciativa contará con actividades culturales y recreativas, feria gastronómica y muestra artesanal en los 

parques principales de Puerto Salgar (Cundinamarca) y La Dorada (Caldas), completando ya 28 ciclovías con impacto en 54 

municipios en beneficio de más de 23.711 biciusuarios además del apoyo a los pequeños comerciantes que se benefician 

(Gobernación de Cundinamarca, 2021). Avanzan 16 proyectos viales nacionales que incluyen carriles preferenciales para ese 

medio de transporte de los cuales 3.9 km corresponden a la cicloruta de Puerto Salgar (Ministerio de Transporte, 2016). 

Aporte urbanístico/ 

ambiental 

Se deben desarrollar estudios medioambientales para el desarrollo de ciclorutas bajo tres ejes: (a) Evitar/reducir (distancias 

cortas, reducción de tiempos), (b) cambiar (fomentar formas de transporte sostenible) y (c) mejorar (perfeccionar tecnologías 
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 de propulsión amigables con el medio ambiente). Su proyección debe ser coherente con una política de desarrollo urbano 

compacto, denso, conectado y de usos mixtos, en la que se pretende resolver las necesidades de la población bajo el principio 

de la proximidad. De hecho, la forma, el tamaño, la densidad y las características de una ciudad son determinantes para que 

una persona en bicicleta pueda realizar sus viajes diarios en condiciones seguras y confortables (Rivera & Balaguera, 2019). 

La implementación de una red de ciclovías es crucial para un futuro donde la bicicleta se masifique como modo de transporte 

(Eggert, 2017). 

 

Factor a calificar: 4. Puentes peatonales - paisajismo 

Descripción/ 

Asignación 

Presupuestal Estatal 

(macro y 

microproyectos) 

 

La Gobernación de Cundinamarca (2021) destinó   

$3.000 millones para puentes viales, ciclorutas y peatonales para Puerto Salgar y los corregimientos de Colorados, Salamina, 

Chorro Bravo y las Balsas 

Destinación para obras del embellecimiento del ornato público municipal: $60 millones (Alcaldía de Puerto Salgar, 2021) 

Necesidad/ 

Pertinencia 

 

La infraestructura vial no solo comprende todo aquel diseño y construcción que facilita el tránsito de vehículos motorizados, 

sino que también incluye la movilidad de peatones, ciclistas y usuarios de otros medios de transporte no-motorizados como e-

scooters o patines eléctricos (Mobilyty ADO, 2021).  

Aporte innovador - Propuesta Ingeniería Civil: 

Ampliar el sistema de la malla vial existente incorporando el número necesario de puentes peatonales a fin de: (i) disminuir la 

accidentalidad, aumentar la seguridad vial, y facilitar la movilidad dentro del municipio, (ii) junto con el refuerzo y la 

rehabilitación de la malla vial existente a fin de mejorar los tiempos por tramo, mayor conectividad logrando incorporar 

aquellos sectores alejados del centro urbano, (iii) reforzamiento de la señalización de tráfico para contribuir en la 

disminución de la accidentalidad, aumento de la seguridad vial y facilitar la movilidad dentro del municipio, y (iv) la 

construcción de alamedas, bahías de descanso y parqueo que permitan un mayor paso peatonal. Estas bahías podrían ser 

adaptadas como un espacio para la venta de confites, cigarrillos, comida rápida entre otros y así ser alquiladas por el 

municipio a quien desee instalar casetas o quioscos que permitan contribuir con el empleo sostenible y organizado, y de igual 

forma se aporte al tejido económico de estas familias, respetando la normatividad vigente sobre el adecuado uso del espacio 

público.  

CONPES/ 

Normatividad 

 

El CONPES 3535 establece un concepto previo favorable para la prórroga o adición de los contratos de concesión vial y férrea 

y dentro de las obras denominadas Gestión Social se encuentran los puentes peatonales (Consejo Nacional de Política 

Económica y Social, 2008). 

Geolocalización Casco urbano del municipio 

Aporte 

socioeconómico 

 

La construcción de los puentes peatonales por principio obedece a la necesidad de resguardar la seguridad vial de los 

transeúntes. Sin embargo, su ubicación suele contradecir los reglamentos de tránsitos y leyes de movilidad. Debido a lo 

anterior, no parece lógico que casi la mitad de los puentes peatonales se ubiquen en zonas escolares y/o hospitalarias, pues en 

estas zonas los reglamentos locales y nacionales (Andrade, Chaparro, Martínez & Pérez, 2020). El puente de Puerto Salgar 
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sobre el río Magdalena hace parte del proyecto Autopistas de Cuarta Generación (4G) Girardot - Honda - Puerto Salgar; tiene 

un acceso sur de 250 metros de longitud, un acceso norte de 150 metros y un voladizo sucesivo de 340 metros con una luz 

central de 180 metros y ancho de tablero de 11,70 metros para paso de ciclo ruta y peatonal (Agencia Nacional de 

Infraestructura, 2018). Los puentes también respaldan la economía local, gracias a los salarios pagados a los trabajadores de la 

construcción y los equipos de reparación. Incluso los puentes mejor diseñados requieren limpieza y mantenimiento regulares. 

Los trabajadores del puente devuelven este dinero a la comunidad local mediante el pago de impuestos y la compra de bienes y 

servicios locales (Sociedad Americana de Ingenieros Civile, 2018). 

Aporte urbanístico/ 

ambiental 

 

El proceso constructivo de los puentes peatonales involucra actividades de construcción como: estudio de suelos, diseños 

estructurales y eléctricos, demolición, descapote y limpieza, demolición, cimentación, excavación, subterranización de redes 

de servicios, arborización y tratamientos silviculturales, trabajos en talleres, transporte y montaje de la estructura, rellenos y 

acabados (Cubillos, 2002). Además, en el caso de construcción de puentes las mayores afecciones se producen en los 

movimientos de tierras, por lo que es necesario cuidar la regeneración del perfil original del terreno una vez terminadas las 

obras, incluyendo la regeneración de la vegetación que existía en un principio (Structuralia, 2016). 

 

Factor a calificar: 5. Malecón - paisajismo 

Descripción/ 

Asignación 

Presupuestal Estatal 

(macro y 

microproyectos) 

 

Macro inversión 689 mil millones. 

Microproyecto: 261 mil millones de pesos destinados a revivir el muelle de Puerto Salgar es lo que buscan el departamento y 

la Sociedad Portuaria del Río Magdalena. EEUU aporta US$500 mil empleados para los estudios iniciales y se invertirán 

US$2 millones para reconstruir los accesos al muelle y las bodegas (Gobernación de Cundinamarca, 2009). 

Destinación para obras del embellecimiento del ornato público municipal: $60 millones (Alcaldía de Puerto Salgar, 2021) 

Necesidad/ 

Pertinencia 

 

Su principal componente se basa en proyectarse como una estrategia de renovación urbana resaltando el acceso a puntos 

fluviales navegables cono elementos urbanísticos que integran aspectos ingenieriles y de arquitectura sobre el río Magdalena 

(Torres, 2016). 

Aporte innovador - Propuesta Ingeniería Civil: 

El malecón de los municipios ubicados a la rivera del Río Magdalena presentan como gran ventaja su oportunidad de turismo 

y por ello se podría implementar (i) el refuerzo y la rehabilitación de la malla vial existente a fin de lograr incorporar 

aquellos sectores alejados del centro urbano (ii) así como el mejoramiento y ampliación del sistema de alcantarillado 

municipal, (iii) reforzamiento de la señalización de tráfico para contribuir en la disminución de la accidentalidad, aumento de 

la seguridad vial y facilitar la movilidad dentro del municipio, (iv) instalación de paneles solares para la iluminación de todo 

el recorrido del malecón, (iv) propuesta de jardines verticales para sostenibilidad y minimizar el impacto sonoro de sus 

alrededores, (v) se podrían construir bahías que podrían ser adaptadas como un espacio para la venta de confites, cigarrillos, 

comida rápida entre otros y así ser alquiladas por el municipio a quien desee instalar casetas o quioscos que permitan 

contribuir con el empleo sostenible y organizado, y de igual forma se aporte al tejido económico de estas familias, respetando 

la normatividad vigente sobre el adecuado uso del espacio público. 

CONPES/ El CONPES 4034 define el Apoyo del gobierno nacional a la actualización del Programa Integral de Movilidad de la Región 
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Normatividad 

 

Bogotá-Cundinamarca (PIMRC) en el cual se incluyen alamedas y malecones (Consejo Nacional de Política Económica y 

Social, 2021). 

Geolocalización El malecón o muelle fluvial se ubica en la Carrera 1 entre calles 16 y 18 (TripadVisor, 2021). 

Aporte 

socioeconómico 

 

Se ha proyectado que para el año 2036 Puerto Salgar al formar parte de los tres grandes ejes económicos movería al 

departamento por la línea férrea Girardot Susa, la Línea Férrea Paratebueno Puerto Salgar y la Línea Férrea Girardot 

Villapinzón. Puerto Salgar adquirirá notable relevancia entendido como nodo de una importante aglomeración productiva dada 

la navegación en corredores estratégicos y la rehabilitación de los puertos fluviales en el río Magdalena. Así el muelle de 

Puerto Salgar se espera se convierta en la consolidación y cualificación de la aglomeración uninodal la cual se concibe como el 

resultado de un conjunto de acciones necesarias para constituir un núcleo potente al occidente del departamento, que enlace las 

relaciones funcionales y económicas con las regiones del occidente y, a través del río Magdalena, con el norte del país 

(Gobernación de Cundinamarca, 2010). La Secretaría de Agricultura de Cundinamarca (2021) realizó el repoblamiento por 

siembra liberando aproximadamente 300.000 alevinos lo cual le apunta al cumplimiento de la meta del Plan de Desarrollo 

Cundinamarca Región que Progresa, la cual se ha propuesto apoyar a los pequeños productores del departamento en las 

diferentes líneas productivas y vinculados a la estrategia Zonas de Desarrollo Agroalimentario y Social - ZODAS. La 

navegabilidad de los 908 km entre Puerto Salgar y Barranquilla a fines del 2021 representó el aumento de los récord en 

movimiento de carga: 2’453.896 toneladas, un 51,8% más que las contabilizadas en el 2014 (fueron 1.616.468) y 29,4% más 

que las del 2015 (1.896.025 toneladas), de acuerdo con los registros de Cormagdalena (Corporación Autónoma Regional del 

Río Grande de la Magdalena, 2021). Además, las playas de Puerto Salgar que colindan con el río Magdalena son ideales para 

actividades turísticas al aire libre y de pesca artesanal, de fácil acceso sin costo, actividades astronómicas nocturnas 

(Tripadvisor, 2021). Otros sitios turísticos que ayudan a la economía incluyen el Puente ferro atlántico, diversas charcas y 

sitios ecológicos, en los cuales se pueden realizar eventos recreativos de diferente índole, además de la Laguna el Coco, 

balneario que cuenta con una laguna natural de aguas subterráneas y por inversión extranjera se espera posiblemente su 

adecuación a un Parque Natural (Parra, 2009). 

Aporte urbanístico/ 

ambiental 

 

Revegetalización y reforestación humedales ubicados en las orillas de las quebradas La Pita y La Perrera, ubicadas en la zona 

de descarga de la Microcentral Hidroeléctrica PCH Río Negro - Río Magdalena (Fundación Humedales, 2021). Se cuenta con el 

apoyo en la formulación de la Agenda Ambiental del Sistema de Gestión Ambiental Municipal - SIGAM de la Corporación 

Autónoma Regional de Cundinamarca en los municipios de Yacopí, Pacho y Puerto Salgar, en el marco de los procesos 

organizativos más representativos del municipio se realizan con las asociaciones de Pescadores, asociación de viveristas, 

asociaciones de campesinos, asociaciones de víctimas. Para ser una comunidad campesina se observan algunas limitaciones en 

educación y formación en los temas agropecuarios, lo que de alguna manera se traduce en atraso para el desarrollo del sector. El 

cultivo de plátano, maíz y yuca, se realiza de forma artesanal y en menor escala; es un proceso en tránsito hacia la tecnificación. 

La comercialización se realiza a nivel local en la plaza de mercado del Municipio; el 60% de la producción está destinada para 

el autoconsumo (Cámara de Comercio del Municipio de Puerto Salgar, 2019) 

 

Factor a calificar: 6. Hospital 

Descripción/ En el año 2015 el municipio realizó una apropiación importante respecto a las partidas de años anteriores con un total de  
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Asignación 

Presupuestal Estatal 

(macro y 

microproyectos) 

 

$2.881.036.519 para los servicios de salud del Hospital Diógenes Troncoso, asegurando así la prestación de servicios de                 

Nivel 1 a los usuarios del Régimen Subsidiado y Contributivo: Servicio de Urgencias, 20 camas en pisos, 12 médicos 

generales 36 auxiliares de enfermería, 4 enfermeras jefe, 3 odontólogos y 3 bacteriólogos (Alcaldía de Puerto Salgar, 2015). 

Dicha partida se aumentó en el año 2021 para una demanda de $2.342.697.571 (Concejo Municipal Puesto Salgar, 2020) y 

luego con una proyección de demanda para el año 2022 de $2.400.430.474 (Alcaldía de Puerto Salgar, 2021). La Gobernación 

de Cundinamarca (2021) destinó  $2.500 millones para la remodelación del hospital Diógenes Troncoso.  

El presupuesto destinado por pandemia Covid-19 (vigencia 2020-2024) es de $60.000 millones para atención social, 

alimentaria y de salud (Asamblea Departamental de Cundinamarca, 2020) 

Necesidad/ 

Pertinencia 

 

Se trata de una de las instituciones públicas más importantes de la vida urbana actual es aquella que se ocupa de la salud de los 

más desprotegidos. El hospital público es sede de tratamientos y atención en salud para las personas que no pueden contar con 

un servicio pago o privado (Pogmoji, 2021). 

Aporte innovador - Propuesta Ingeniería Civil: 

Se debe realizar una reestructuración de la infraestructura incorporando: (i) Un sistema de recolección de aguas lluvias, su 

respecto almacenaje para ser utilizada en el servicio de baños públicos, el sistema de riego para el aseo, limpieza y 

desinfección de las áreas comunes de la plaza de mercado; (ii) instalación de múltiples estaciones para el control de roedores 

y/o repelentes ultrasonido para plagas; (iii) instalación de paneles solares para la iluminación de las áreas comunes; (iv) 

propuesta de jardines verticales para sostenibilidad y minimizar el impacto sonoro de sus alrededores. 

CONPES/ 

Normatividad 

 

El CONPES 4023 establece la política para la reactivación, la repotenciación y el crecimiento sostenible e incluyente: nuevo 

compromiso por el futuro de Colombia; informa sobre las medidas de la estrategia de respuesta inicial del Gobierno nacional 

se definieron con el propósito de: (i) reducir el impacto del COVID-19 sobre la salud de la población; (ii) proteger el ingreso y 

bienestar de los hogares; (iii) proteger al aparato productivo de los efectos de la pandemia, y (iv) apoyar las finanzas públicas 

(Consejo Nacional de Política Económica y Social, 2021). El CONPES Social 156 establece el diseño e implementación de los 

Beneficios Económicos Periódicos (BEPS) como parte de los programas sociales para aumentar la protección y así generar 

mejores condiciones de vida en la vejez (Consejo Nacional de Política Económica y Social, 2012). El Ministerio de Salud 

(2015) estableció la Política Colombiana de Envejecimiento Humano y Vejez 2015-2024. El CONPES 147 define los 

lineamientos para el desarrollo de una estrategia para la prevención del embarazo en la adolescencia y la promoción de 

proyectos de vida para los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en edades entre 6 y 19 años (Consejo Nacional de Política 

Económica y Social, 2012). 

Geolocalización 

 

Se ubica fuera del casco urbano de Puerto Salgar, Kilómetro 1 Vía Ecopetrol (Hospital Diógenes Troncoso E.S.E, 2022). 

Aporte 

socioeconómico 

 

Se ha estimado que un desempeño eficiente y productivo de los hospitales contribuye en la producción de un valor agregado 

continuo sobre la calidad en el servicio y la heterogeneidad de los servicios prestados a sus usuarios. Sin embargo, en 

Colombia es clara la necesidad de una amplia evaluación del sistema público hospitalario en su conjunto especialmente en la 

provincia además del fortalecimiento a nivel de avance en el cambio tecnológico en asocio con un ascenso de la eficiencia 

tecnológica y técnica, no solo del nivel del recurso humano sino también del equipamiento en general (Banco de la República. 

2014). El hospital es la célula fundamental de la prestación de los servicios de salud en 
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cualquier sociedad y se comporta como una empresa productora de servicios hospitalarios, con una función de producción y 

una serie de entradas que son transformadas en el proceso, lo que da como resultado un producto hospitalario, aunque en la 

mayoría de las veces dicho proceso es complejo y presenta dificultades al momento de medir estas variables (Cortés, 2010). En 

este sentido se tiene que existen las actividades de macroeconomía y salud que procuran brindar apoyo a los países en sus 

esfuerzos por otorgar a la salud un espacio central en sus programas de desarrollo. Examinan enfoques alternativos dentro del 

sector de salud y fuera de él, para apoyar iniciativas nacionales destinadas a aumentar las inversiones en salud, y procuran 

determinar cómo aumentar a largo plazo la capacidad nacional de utilizar con eficacia, eficiencia y equidad los fondos 

adicionales obtenidos (Organización Mundial de la Salud, 2015). 

Aporte urbanístico/ 

ambiental 

 

El Plan Territorial de Salud incluye el desarrollo de actividades de mitigación, control y extinción de diversos fenómenos 

naturales y entrópicos. Coordinar la movilización de la población de la población afectada durante la ocurrencia del siniestro 

hacia una zona segura y previamente determinada de la planeación de la emergencia, con el fin de salvaguardar la integridad 

física de las personas. Atender a la población afectada por el evento sucedido en cuanto a sus necesidades de albergue y 

alimentación temporal (Muñoz, 2015). Los hospitales usan inmensas cantidades de comida, envases de plástico y suministros 

médicos. Por ello, el reciclaje es una cuestión muy importante. Cada hospital requiere de un proceso de reciclaje concreto, y 

existe la necesidad de que tanto personal médico como el personal de limpieza sean conscientes de este proceso para actuar 

eficazmente. Por otro lado, los hospitales usan una enorme cantidad de electricidad y otro tipo de servicios públicos, y son 

grandes cantidades las consumidas en momentos en que las actividades se encuentran en niveles superiores. Beneficios el 

proyecto de sostenibilidad ambiental de un hospital supone: Gran ahorro en materiales y servicios adquiridos, una disminución 

de los residuos generados, mejora ambiental de la cadena de suministro y en el comportamiento del personal y reducción del 

coste al convencerse el personal de las ventajas que supone emprender un proyecto de este tipo (ISO 14001, 2016). 

 

Factor a calificar: 7. Colegios (públicos) 

Descripción/ 

Asignación 

Presupuestal Estatal 

(macro y 

microproyectos) 

 

Proyección de demanda para el año 2022 de $292.821.059 (Alcaldía de Puerto Salgar, 2021). 

Necesidad/ 

Pertinencia 

 

Además de su efecto económico, la educación tiene un elevado impacto social, que incluye el mejoramiento de los individuos 

en el ámbito personal y colectivo, pues las personas con mayor educación adquieren una visión más amplia del mundo, una 

mayor capacidad de decisión gracias a que obtienen una habilidad superior para procesar la información; la educación otorga 

"estatus", incluso cuando no está acompañada de mayores ingresos (Zuluaga & Bonilla, 2005). 

Aporte innovador - Propuesta Ingeniería Civil: 

Se debe realizar una reestructuración de la infraestructura incorporando: (i) Un sistema de recolección de aguas lluvias, su 

respecto almacenaje para ser utilizada en el servicio de baños públicos, el sistema de riego para el aseo, limpieza y 

desinfección de las áreas comunes de la plaza de mercado; (ii) instalación de múltiples estaciones para el control de roedores 
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y/o repelentes ultrasonido para plagas; (iii) instalación de paneles solares para la iluminación de las áreas comunes; (iv) 

propuesta de jardines verticales para sostenibilidad y minimizar el impacto sonoro de sus alrededores. 

CONPES/ 

Normatividad 

 

El CONPES 127 determina el ajuste a la distribución de las once doceavas del sistema general de participaciones para 

educación (Consejo Nacional de Política Económica y Social, 2009). La Gobernación de Cundinamarca (2014) estableció el 

Plan Decenal de Educación de Cundinamarca 2013-2022 denominado "Por un territorio educado, pacífico e innovador". 

Geolocalización 

 

Institución Educativa Concentración Urbana Benito Juárez: Calle 9 No. 6-26/100.  Institución Educativa Concentración 

Urbana Primero de Mayo: Calle 9 No. 6-26/100. Concentración Urbana Tres Esquinas: Barrio Tres Esquinas.  Departamental 

Mixto - Sede Seis de Enero: Calle 15a No. 7-136e.  Escuela Rural Colorados: Vereda Colorados. 

Centro Educativo Rural Rayadero: Vereda Isla Rayadero. Centro Educativo Rural Tres y Medio: Vereda Tres y Medio 

(Educación en Colombia, 2022). 

Aporte 

socioeconómico 

 

Los propósitos de un colegio deben ser: Erradicar el analfabetismo, instruir al ser humano desde niño, enseñar el trabajo en 

equipo y relaciones interpersonales, responder sus dudas, incentivarlo a ser mejor persona, estimular la sana competencia, 

formar una escala de valores, crear disciplina y responsabilidad, formación de buenos hábitos, preparar al estudiante no solo 

para su próximo paso ante la universidad sino también ante la vida, hacer realidad el trabajo en equipo y la ayuda colaborativa 

con los padres de familia y el cuerpo docente y sus directivas, entre otros (Alvear, 2018). Una población con elevado nivel de 

educación puede elegir con mayor libertad sus gobernantes, pues aumenta la capacidad para discernir las propuestas de los 

candidatos y la viabilidad de las mismas (Zuluaga & Bonilla, 2005). 

Aporte urbanístico/ 

ambiental 

 

La Escuela de Liderazgo Ambiental en Puerto Salgar se trata de una iniciativa desarrollada a través del Programa Desarrollo 

para la Paz del Magdalena Centro para el reconocimiento de las microcuencas hidrográficas, sus problemáticas buscando su 

recuperación, y el cuidado del medioambiente. Se trata de una estrategia que involucra la participación de los ciudadanos 

fomenta el desarrollo equitativo y con sentido de pertenencia, mejora el diálogo, la gestión y las interacciones con los entes 

privados y gubernamentales lo que conlleva a una mejor gobernanza en los territorios (Corporación Programa Desarrollo para 

la Paz del Magdalena Centro, 2019). 

 

Factor a calificar: 8. Biblioteca municipal 

Descripción/ 

Asignación 

Presupuestal Estatal 

(macro y 

microproyectos) 

 

Se destinaron $11.397 millones de la distribución de los ingresos totales del municipio y $4.362 millones derivados de la 

distribución de las transferencias del Sistema General de Participación (Centro de Investigación y Educación Popular, 2017). 

Licitación de compraventa de libros y elementos para la Biblioteca Municipal Henry Moreno Guevara que incluye 

instrumentos musicales, juegos, artes, artesanías y equipo educativo, materiales, accesorios y suministros por $23.100.000 

(Alcaldía de Puerto Salgar, 2021). 

Necesidad/ 

Pertinencia 

 

La baja calidad del sistema educativo que se ofrece, es en alto grado, uno de los factores que determinan los bajos niveles de 

lectura en Colombia, amén de la escasa importancia que se le brinda a este tema en los hogares y como consecuencia de ello, 

los estudiantes apenas si desarrollan una mera interpretación literal del texto (Carvajal, 2004).  

Aporte innovador - Propuesta Ingeniería Civil: 

Se debe realizar una reestructuración de la infraestructura incorporando: (i) Un sistema de recolección de aguas lluvias, su 
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respecto almacenaje para ser utilizada en el servicio de baños públicos, el sistema de riego para el aseo, limpieza y 

desinfección de las áreas comunes de la plaza de mercado; (ii) instalación de múltiples estaciones para el control de roedores 

y/o repelentes ultrasonido para plagas; (iii) instalación de paneles solares para la iluminación de las áreas comunes; (iv) 

propuesta de jardines verticales para sostenibilidad y minimizar el impacto sonoro de sus alrededores. 

CONPES/ 

Normatividad 

 

El CONPES 3222 estableció los lineamientos de plan nacional de lectura y bibliotecas (Consejo Nacional de Política 

Económica y Social, 2003). 

Geolocalización 

 

Biblioteca Municipal Henry Moreno Guevara: Transversal 11A No. 11-25 (Alcaldía de Puerto Salgar, 2021). 

Aporte 

socioeconómico 

 

El número de bibliotecas por cada 100 mil habitantes es de 5 (1 biblioteca municipal y 4 minibibliotecas en los colegios 

públicos). Se tiene que la mayor incidencia de analfabetismo se presenta en el área rural es del 18.6% y en el área urbana el 

analfabetismo asciende al 6% de las personas mayores a 15 años (Centro de Investigación y Educación Popular, 2017). 

Igualmente se tiene que es urgente brindar a las bibliotecas ideas e instrumentos para poder redefinir su rol en la sociedad, 

muchas veces como coprotagonistas de políticas públicas del estado del bienestar  dado que el papel de la biblioteca pública 

está cambiando de forma significativa los entornos culturales aunque es preciso tener presente que una cosa es medir la 

actividad a nivel académico y otra muy distinta su valor sociocultural y político, es decir, su retorno social (Bailac, 2016). 

Aporte urbanístico/ 

ambiental 

 

Las bibli0otecas cumplen un importante rol en la gestión de información sobre el medio ambiente en las bibliotecas, 

proponiendo una nueva disciplina: la bibliotecología ecológica (Ugalde, Vallejos & Rodríguez, 2015). El consumo de energía 

y la contaminación también son temas que se pueden consultar en las bibliotecas públicas dado que estos espacios son de 

reflexión y de buscar poner en práctica lo aprendido.  Acciones básicas como la separación de residuos, el control de las luces 

o el consumo de agua, también toca a los usuarios y a la comunidad bibliotecaria (Metropol Valle de Aburrá, 2019). 

 

Factor a calificar: 9. Multideportivo - paisajismo 

Descripción/ 

Asignación 

Presupuestal Estatal 

(macro y 

microproyectos) 

 

La inversión para el Polideportivo es de $1.000 millones (Gobernación de Cundinamarca, 2021). Macroproyecto: $3.800 

millones en infraestructura educativa. 

Microproyecto:  

Diseño de la cubierta del Polideportivo $10 millones (Alcaldía de Puerto Salgar, 2020). 

Cubierta del Polideportivo del Instituto Técnico Departamental Mixto, infraestructura sanitaria y eléctrica por $656.116.123 

(Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca, 2022).  

Destinación para obras del embellecimiento del ornato público municipal: $60 millones (Alcaldía de Puerto Salgar, 2021) 

Necesidad/ 

Pertinencia 

 

Un multideportivo como espacio público es un medio de representación social y cultural, y es un elemento determinante en la 

calidad de vida de las personas dado que se trata de un entorno urbano que posibilite las condiciones de accesibilidad, paisaje, 

movilidad, permanencia, equipamiento se constituye con un espacio contenedor de actividades urbanas (Roncancio, 2018).  

Aporte innovador - Propuesta Ingeniería Civil: 

Se debe realizar una reestructuración de la infraestructura incorporando: (i) Un sistema de recolección de aguas lluvias, su 

respecto almacenaje para ser utilizada en el servicio de baños públicos, el sistema de riego para el aseo, limpieza y 
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desinfección de las áreas comunes de la plaza de mercado; (ii) instalación de múltiples estaciones para el control de roedores 

y/o repelentes ultrasonido para plagas; (iii) instalación de paneles solares para la iluminación de las áreas comunes, (iv) 

propuesta de jardines verticales para sostenibilidad y minimizar el impacto sonoro de sus alrededores, (v) se podrían 

construir bahías que podrían ser adaptadas como un espacio para la venta de confites, cigarrillos, comida rápida entre otros 

y así ser alquiladas por el municipio a quien desee instalar casetas o quioscos que permitan contribuir con el empleo 

sostenible y organizado, y de igual forma se aporte al tejido económico de estas familias, respetando la normatividad vigente 

sobre el adecuado uso del espacio público. 

CONPES/ 

Normatividad 

 

El CONPES 3623 define la Importancia estratégica del proyecto de inversión construcción, adecuación, dotación y puesta en 

funcionamiento de los escenarios deportivos (Consejo Nacional de Política Económica y Social, 2009). El Ministerio del 

Deporte (2013) estableció el Plan Decenal del Deporte, la Recreación, la Educación Física y a Actividad Física para el 

Desarrollo Humano, la Convivencia y la Paz 2009-2019. 

Geolocalización Polideportivo Tres Esquinas: Transversal 11A No. 11 - 25 Palacio Municipal 

Aporte 

socioeconómico 

 

La influencia del deporte en la economía es cada vez mayor, la cantidad de dinero que se invierte directamente en él es 

enorme. El deporte de alta competición es controlado altamente por los gobiernos, los acontecimientos deportivos movilizan a 

toda la población, los dirigentes pugnan por que la celebración se celebre en su área, millones de personas se desplazan al 

lugar del evento, y las inversiones tanto públicas como privadas, son astronómicas (González, 2011). 

Aporte urbanístico/ 

ambiental 

 

La norma ambiental para los coliseos indica que en su diseño y construcción se debe considerar el cálculo del número de 

ocupantes correspondiente a cada área según su uso. Cuando en una misma área se contemplen usos diferentes deberá 

considerarse el número de ocupantes máximo para efectos de minimizar el impacto ambiental (Reglamento Nacional de 

Edificaciones Perú, 2014). 

 

Factor a calificar: 10. Parque temático - paisajismo 

Descripción/ 

Asignación 

Presupuestal Estatal 

(macro y 

microproyectos) 

 

Proyecto de Acuerdo 011 de 2020: Desarrollo Sostenible y Ambiental (Concejo Municipal Puerto Salgar, 2020).  

Destinación para obras del embellecimiento del ornato público municipal: $60 millones (Alcaldía de Puerto Salgar, 2021) 

Necesidad/ 

Pertinencia 

 

Los espacios públicos como los parques son lugares usados para la recreación, es decir, son espacios donde los habitantes de 

una ciudad pueden expresarse de forma artística, deportiva y cultural (Fonseca, 2015). 

Aporte innovador - Propuesta Ingeniería Civil: 

Se debe realizar una reestructuración de la infraestructura incorporando: (i) Un sistema de recolección de aguas lluvias, su 

respecto almacenaje para ser utilizada en el servicio de baños públicos, el sistema de riego para el aseo, limpieza y 

desinfección de las áreas comunes de la plaza de mercado; (ii) instalación de múltiples estaciones para el control de roedores 

y/o repelentes ultrasonido para plagas; (iii) instalación de paneles solares para la iluminación de las áreas comunes; (iv) 

propuesta de jardines verticales para sostenibilidad y minimizar el impacto sonoro de sus alrededores, (v) se podrían 
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construir bahías que podrían ser adaptadas como un espacio para la venta de confites, cigarrillos, comida rápida entre otros 

y así ser alquiladas por el municipio a quien desee instalar casetas o quioscos que permitan contribuir con el empleo 

sostenible y organizado, y de igual forma se aporte al tejido económico de estas familias, respetando la normatividad vigente 

sobre el adecuado uso del espacio público. 

CONPES/ 

Normatividad 

 

El CONPES 3296 definió los  lineamientos para promover la participación privada en la prestación de servicios ecoturísticos 

en el sistema de parques nacionales naturales (Consejo Nacional de Política Económica y Social, 2004). El Decreto 130 de 

2004 en su artículo 256 indica sobre la destinación de las cesiones públicas para parques que del porcentaje de área de cesión 

obligatoria, establecido en el tratamiento de desarrollo por urbanización para parques y equipamiento comunal, se destinará el 

17% del área neta urbanizable para la construcción de parques y espacios peatonales correspondientes a plazas, plazoletas y 

alamedas y, el 8% del área neta urbanizable se destinará a la construcción de equipamiento comunal público (Presidencia de 

Colombia, 2004). 

Geolocalización Centro urbano del municipio 

Aporte 

socioeconómico 

 

El Peñón de la Barrigona a orillas del Rio Grande de La Magdalena es un atractivo turístico y se trata de una muralla que 

protege al municipio de este río (Alcaldía de Puerto Salgar, 2010). El aporte econ+o0mico de los parques temáticos sobre el 

PIB se ha demostrado en la amplia influencia del desarrollo turístico de las regiones evidenciándose con valores de entre el 

0,82 y el 0,83 con un rango de 0-1 (siendo el valor 1 la correlación perfecta); este indicador aporta evidencia sobre la 

consolidación de un clúster turístico (Díaz & Martínez, 2016). 

Aporte urbanístico/ 

ambiental 

 

En el diseño de un parque temático se deben tener en cuenta dos ejes: El paisaje fisiográfico que comprende porciones 

tridimensionales de la superficie terrestre, resultantes de una misma geogénesis, que pueden describirse en términos de 

similares características climáticas, morfológicas, litológicas y de edad dentro de las cuales debe ocurrir una alta 

homogeneidad pedológica e igualmente, en condiciones naturales, de cobertura vegetal. Y la cobertura vegetal y uso de la 

tierra la cual se debe realizar a través de la clasificación supervisada de dos imágenes Aster y complementada con una imagen 

Landsat los cuales son procesamientos digitales de las imágenes de satélite que se efectúan en el software ERDAS 9.1 (Unidad 

Nacional de Parques Naturales España, 2010). El parque dentro de la estructura de la ciudad, debe entenderse no solo como un 

espacio físico constituido principalmente por elementos naturales, como vegetación y cuerpos de agua, si no, como un entorno 

urbano que transforma la sociedad (Roncancio, 2018). 

 

Factor a calificar: 11. Plazoleta cultural - paisajismo 

Descripción/ 

Asignación 

Presupuestal Estatal 

(macro y 

microproyectos) 

 

Proyecto de Acuerdo 011 de 2020: Desarrollo Sostenible y Ambiental (Concejo Municipal Puerto Salgar, 2020). Se destinan 

para la adecuación de la plaza del Coliseo Municipal $4.666.032.973 (Alcaldía de Puerto Salgar, 2022) 

Destinación para obras del embellecimiento del ornato público municipal: $60 millones (Alcaldía de Puerto Salgar, 2021). 

Necesidad/ 

Pertinencia 

Es necesario reconocer la importancia que estas piezas urbanas poseen en el desarrollo de nuestra sociedad. Su presencia 

naturalmente define el actuar de los individuos dentro de una ciudad, estableciendo relaciones de diverso orden dentro de ella. 
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 Por ello, el valor del espacio público es definitivamente transversal, es a través de estos lugares por donde nos expresamos, nos 

recreamos o nos desplazamos (Guendelman, 2011). 

Aporte innovador - Propuesta Ingeniería Civil:: 

Se debe realizar una reestructuración de la infraestructura incorporando: (i) Un sistema de recolección de aguas lluvias, su 

respecto almacenaje para ser utilizada en el servicio de baños públicos, el sistema de riego para el aseo, limpieza y 

desinfección de las áreas comunes de la plaza de mercado; (ii) instalación de múltiples estaciones para el control de roedores 

y/o repelentes ultrasonido para plagas; (iii) instalación de paneles solares para la iluminación de las áreas comunes; (iv) 

propuesta de jardines verticales para sostenibilidad y minimizar el impacto sonoro de sus alrededores, (v) se podrían 

construir bahías que podrían ser adaptadas como un espacio para la venta de confites, cigarrillos, comida rápida entre otros 

y así ser alquiladas por el municipio a quien desee instalar casetas o quioscos que permitan contribuir con el empleo 

sostenible y organizado, y de igual forma se aporte al tejido económico de estas familias, respetando la normatividad vigente 

sobre el adecuado uso del espacio público. 

CONPES/ 

Normatividad 

 

El CONPES 3658 estableció los lineamientos de política para la recuperación de los centros históricos de Colombia incluidas 

las plazoletas culturales (Consejo Nacional de Política Económica y Social, 2010). El CONPES 3659 estableció la política 

nacional para la promoción de las industrias culturales en Colombia (Consejo Nacional de Política Económica y Social, 2010). 

Geolocalización Centro urbano del municipio 

Aporte 

socioeconómico 

 

Desde el punto de vista socioeconómico, la importancia estratégica de la ciudad y de los procesos urbanos de consolidación se 

vincula al reconocimiento de la competitividad global en el contexto territorial y se constituye en un componente fundamental 

de la capacidad de emprendimiento de las empresas, públicas, privadas y comunitarias (Ocampo, 2008). Las plazoletas junto 

con parques, corredores peatonales, sistema de bici rutas, centros culturales, corredores ambientales entre otros, son obras 

principales y complementarias para la implementación del sistema estratégico de transporte público y por ende contribuyen a 

impulsar el tejido económico de las ciudades (Gómez, 2021). 

Aporte urbanístico/ 

ambiental 

 

Medioambientalmente los espacios públicos verdes se configuran en uno de los principales promotores de los espacios de vida 

social dado que se trata de lugares de encuentro, intercambio e integración. En ellos se promocionan tanto la diversidad 

cultural como los aspectos generacionales de toda la comunidad y ello genera valores esenciales en lo simbólico,  en la 

identidad y pertenencia sociales al potenciar su acceso a todo tipo de público. Desde esta perspectiva, diversos interrogantes se 

disparan sobre su promoción y gestión e instalan una delicada articulación entre demanda y posibilidades efectivas (Tella, 

2020). 

 

Factor a calificar: 12. Centro cultural - paisajismo 

Descripción/ 

Asignación 

Presupuestal Estatal 

(macro y 

microproyectos) 

 

Proyecto de Acuerdo 011 de 2020: Desarrollo Sostenible y Ambiental (Concejo Municipal Puerto Salgar, 2020) 

Destinación para obras del embellecimiento del ornato público municipal: $60 millones (Alcaldía de Puerto Salgar, 2021) 
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Necesidad/ 

Pertinencia 

 

Son una realidad que atiende a esa necesidad y no se sostienen exclusivamente desde el entusiasmo que el arte genera; esto 

porque las instituciones de arte se gestionan, en el mundo entero, desde principios profesionales de funcionamiento, y es por 

eso que crecen en la calidad y cantidad de sus servicios (Espacio Centro de la Tierra España, 2020). 

Aporte innovador - Propuesta Ingeniería Civil: 

Se debe realizar una reestructuración de la infraestructura incorporando: (i) Un sistema de recolección de aguas lluvias, su 

respecto almacenaje para ser utilizada en el servicio de baños públicos, el sistema de riego para el aseo, limpieza y 

desinfección de las áreas comunes de la plaza de mercado; (ii) instalación de múltiples estaciones para el control de roedores 

y/o repelentes ultrasonido para plagas; (iii) instalación de paneles solares para la iluminación de las áreas comunes; (iv) 

propuesta de jardines verticales para sostenibilidad y minimizar el impacto sonoro de sus alrededores, (v) se podrían 

construir bahías que podrían ser adaptadas como un espacio para la venta de confites, cigarrillos, comida rápida entre otros 

y así ser alquiladas por el municipio a quien desee instalar casetas o quioscos que permitan contribuir con el empleo 

sostenible y organizado, y de igual forma se aporte al tejido económico de estas familias, respetando la normatividad vigente 

sobre el adecuado uso del espacio público. 

CONPES/ 

Normatividad 

 

Política Económica y Social, 2010). El CONPES 3659 estableció la política nacional para la promoción de las industrias 

culturales en Colombia (Consejo Nacional de Política Económica y Social, 2010). 

Geolocalización Centro urbano del municipio 

Aporte 

socioeconómico 

 

Se hace necesario desarrollar diversos componentes urbanos arquitectónicos para generar una mayor permeabilidad e 

integración urbana entre ambas regiones por medio de dinámicas comerciales y de acceso, dinámica de actividades mediante el 

diseño de espacios públicos colectivos, y una arquitectura en función de la actividad a través de un equipamiento que 

promueva la educación a través de la cultura (Leal, 2016). La cultura ha pasado de ser entendida como un bien de consumo 

suntuario, a ser un factor clave del desarrollo social y económico, que contribuye profundamente al bienestar de la sociedad y a 

la cohesión social, y es por ello que dentro de las estrategias que se contemplan implementar en el mediano plazo (Ministerio 

de Cultura, 2020). 

Aporte urbanístico/ 

ambiental 

 

Medioambientalmente los espacios públicos verdes se configuran en uno de los principales promotores de los espacios de vida 

social dado que se trata de lugares de encuentro, intercambio e integración. En ellos se promocionan tanto la diversidad 

cultural como los aspectos generacionales de toda la comunidad y ello genera valores esenciales en lo simbólico,  en la 

identidad y pertenencia sociales al potenciar su acceso a todo tipo de público. Desde esta perspectiva, diversos interrogantes se 

disparan sobre su promoción y gestión e instalan una delicada articulación entre demanda y posibilidades efectivas (Tella, 

2020). 

Fuente: Elaboración propia (2022). 

 

 Una vez definidos los parámetros para la descripción de los ítems a calificar establecidos para las 12 propuestas antes citados 

en la Matriz de Decisiones (Ver la Tabla 4), a continuación se presentan en la Tabla 5 el rating de satisfacción de dichas alternativas 

mediante una escala de 9 puntos donde 1 corresponde a la calificación de EXTRA ALTO en el nivel de importancia y 9 corresponde a 

la calificación de EXTRA BAJO; y en la Tabla 6 se encuentra el análisis cualitativo multicriterio de los aspectos de la Matriz de 
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Decisiones. Se seleccionó esta escala de calificación en razón a que facilitaba la representación cuantitativa de una serie de criterios en 

forma retroalimentativa dados por un conjunto de percepciones de índole cualitativo, porque se tuvo la intensión de asociar una 

medida determinada para un elemento, con base en diversos aspectos o características analizadas y evaluadas que facilitaban su 

ubicación en un rating (Sutton, 2015). 

 

Tabla 5. Rating de satisfacción de las 12 alternativas empleando una escala de 9 puntos 

1 EXTRA BAJO 

2 MUY BAJO 

3 BAJO 

4 POCO BAJO 

5 MEDIO 

6 POCO ALTO 

7 ALTO 

8 MUY ALTO 

9 EXTRA ALTO 

Fuente: Elaboración propia (2022). 

 

Tabla 6. Análisis cualitativo multicriterio según el rating de satisfacción 

No. Criterio 

PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN (No. y nombre) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Plaza de 

mercado 

Infraes-

tructura 

vial del 

municipio 

Ciclo-

rutas 

Puentes 

peato-

nales 

Malecón Hospital Colegios 
Biblioteca 

municipal 

Multi-

deportivo 

Parque 

temático 

Plazoleta 

cultural 

Centro 

cultural 

1 Asignación 

presupuestal estatal 
4 9 2 2 3 9 1 1 5 1 1 1 

2 Necesidad y 
pertinencia de la 
propuesta 

9 8 8 8 5 4 9 9 9 9 9 9 
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3 
CONPES 8 9 7 7 4 8 8 6 8 4 6 6 

4 
Geolocalización 9 8 7 7 7 9 9 8 6 6 6 6 

5 
Aporte social 9 8 8 8 9 9 9 8 9 9 9 9 

6 
Aporte económico 9 9 9 9 7 8 7 4 5 6 5 5 

7 
Aporte urbanístico 5 7 7 7 9 9 8 8 7 9 8 8 

8 
Aporte ambiental 3 5 9 9 9 3 6 6 9 9 9 9 

PUNTUACIÓN 56 63 57 57 53 59 57 50 55 53 53 53 

Medidas de tendencia 
central (en datos no 

agrupados) y de 
dispersión que permiten 

evaluar el nivel de 
pertinencia de las 12 

propuestas 

 

 

Promedio (PROM) rating de las alternativas: 57.5 obtenido al aplicar la siguiente ecuación: 

 

𝑷𝑹𝑶𝑴 =
𝑷𝟏 + 𝑷𝟐 + 𝑷𝟑 + 𝑷𝟒 + 𝑷𝟓 + 𝑷𝟔 + 𝑷𝟕 + 𝑷𝟖 + 𝑷𝟗 + 𝑷𝟏𝟎 + 𝑷𝟏𝟏 + 𝑷𝟏𝟐

𝟏𝟐
 

 

Desviación Estándar (SD) rating de las alternativas: ±3.450 obtenida al aplicar la siguiente 

ecuación: 

 

𝑺𝑫 =  √
[(𝑷𝟏 + 𝑷𝟐 + 𝑷𝟑 + 𝑷𝟒 + 𝑷𝟓 + 𝑷𝟔 + 𝑷𝟕 + 𝑷𝟖 + 𝑷𝟗 + 𝑷𝟏𝟎 + 𝑷𝟏𝟏 + 𝑷𝟏𝟐) − 𝟓𝟕. 𝟓]𝟐

𝟏𝟐
  

 

El rango del rating de las alternativas seleccionadas se encuentra  

entre 54.05 y 60.95 

 
Fuente: Elaboración propia (2022). 
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 En la Figura 2 se aprecia el impacto socioeconómico de la propuesta No. 2. 

 

Figura 2. Impacto de la propuesta No. 2 en el desarrollo socioeconómico 

 
Fuente: Elaboración propia sobre mapa de Puerto Salgar tomado de Alcaldía Puerto Salgar (2010). 

 

 

 



56 

 

 

 

 En la Figura 3 se aprecia el impacto medioambiental y ecológico de la propuesta No. 2. 

 

Figura 3. Impacto de la propuesta No. 2 en el desarrollo medioambiental y ecológico 

 
Fuente: Elaboración propia sobre mapa de Puerto Salgar tomado de Alcaldía Puerto Salgar (2010).
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3.2 Análisis de los resultados 

 

 De acuerdo al análisis cualitativo multicriterio según el rating de satisfacción de la Tabla 

6, la propuesta No. 2 Infraestructura vial del municipio de Puerto Salgar es la opción más viable 

a implementar por haber obtenido 63 puntos dados igualmente los beneficios conexos que dichas 

obras conllevan (alcantarillado, red eléctrica, interconexiones urbanas y rurales, planificación 

urbanística, inmobiliario urbano, paisajismo/arborización). Esto en razón a que cuenta con los 

recursos necesarios en cuanto a la asignación presupuestal estatal del nivel de regalías, partidas 

de parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Ministerio de Transporte, Consejo 

Nacional de Política Económica y Social - CONPES, Agencia Nacional de Infraestructura, 

Instituto Nacional de Vías - INVIAS, Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, 

Departamento Nacional de Planeación, Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la 

Magdalena - CORMAGADALENA, Corporación Autónoma Regional - CAR Cundinamarca,  

Gobernación de Cundinamarca y Alcaldía Municipal de Puerto Salgar entre otros, y dadas las 

necesidades de las inversiones Estatales para desarrollar las vías terciarias 4G del corredor vial 

que involucra a dicho municipio, definidos en varios Documentos CONPES y en razón a las 

expectativas económicas con el avance de las obras de construcción, mantenimiento, 

mejoramiento y rehabilitación del corredor Puerto Salgar-Puerto Araujo, las cuales hacen parte 

de la Troncal del Magdalena Medio y que a diciembre de 2020 presentaban un avance del 90% 

de ejecución (Presidencia de Colombia, 2020). 

 La anterior puntuación total de 63 se obtuvo de la siguiente manera: (i) Asignación 

presupuestal estatal se calificó con 9 EXTRA ALTO en razón a que es la propuesta que cuenta 

con un mayor nivel de destinación y apropiación de recursos de la nación; (ii) Necesidad y 

pertinencia de la propuesta se calificó con 8 MUY ALTO por los avances económicos que 

representan para la región; (iii) CONPES se calificó con un puntaje de 9 EXTRA ALTO dadas 

las mismas razones de la amplia asignación presupuestal estatal; (iv) Geolocalización se calificó 

con un puntaje de 8 MUY ALTO por los avances en general que representan para el municipio 

de Puerto Salgar; (v) Aporte social se calificó con un puntaje de 8 MUY ALTO por los avances 

sociales que representan para el municipio de Puerto Salgar; (vi) Aporte económico se calificó 

con un puntaje de 9 EXTRA ALTO por los avances económicos que representan para el 

municipio de Puerto Salgar; (vii) Aporte urbanístico se calificó con un puntaje de 7 ALTO por 

los avances que la infraestructura en malla vial representan para el municipio de Puerto Salgar; y 

(viii) Aporte ambiental se calificó con un puntaje de 5 MEDIO en razón a que, pese a existir 

políticas nacionales sobre arborización urbana, es claro que el llevar a la práctica dichos 

lineamientos a fin de promover y regular el arbolado urbano como medida para contrarrestar el 

cambio climático y mejorar las condiciones ambientales, la calidad de vida y la salud de la 

población en el espacio urbano nacional, se trata de una competencia propia de la Alcaldía 

Municipal de Puerto Salgar.  

 Igualmente se observa en la Tabla 6 que la propuesta que obtuvo el menor puntaje con 

una calificación total de 50 puntos en el análisis cualitativo multicriterio según el rating de 

satisfacción, fue la propuesta No. 8 Biblioteca Municipal. 

 Adicionalmente en la misma Tabla 6 se presentan los resultados de medidas de tendencia 

central y de dispersión en este conjunto de 12 datos no agrupados, en donde se resumen la 

localización de cada una de las cifran encontradas para los criterios seleccionados en este 

proyecto, buscando así ubicar e identificar el punto en el que se centra dicha información.  

 De esta forma se puede observar que el PROM (medida de tendencia central) del rating 
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de las 12 propuestas fue de 57.5 indicando que se trata del valor que se obtuvo al dividir la suma 

de los 12 resultados por el número de sumandos (12 categorías). Y la SD (medida de dispersión) 

del rating de las alternativas que dio ±3.450 indicando qué tan dispersos se encuentran las 

calificaciones obtenidas respecto al PROM. De esta forma se obtuvo para las 12 alternativas una 

calificación que osciló entre 54.05 y 60.95, lo cual permite inferir un alto nivel de pertinencia de 

cada una de ellas, justificando así su inclusión dentro de la Matriz de Decisiones definidas para 

el presente proyecto. 

 

3.3 Discusión de Resultados 

 

 Durante el desarrollo del presente proyecto se pudo identificar que el Municipio de 

Puerto Salgar pese a tener los recursos suficientes para desarrollar una serie de proyectos que han 

sido planteados para su ejecución en los respectivos Planes de Desarrollos de los últimos 20 

años, al año 2022 se evidencia una marcada indiferencia por llevarlos a la práctica y así 

beneficiar socioeconómicamente y medioambientalmente a la comunidad que podría hacer uso 

de ellos.  

 En este sentido y de acuerdo a Clavijo, Álzate y Mesa (2018) toda infraestructura vial 

debe considerarse necesaria porque contribuye al desarrollo regional y nacional en la medida en 

que mejora directamente los servicios al contribuir en la calidad de vida y el bienestar de la 

comunidad, condiciones importantes para Colombia como nación de economía emergente 

contribuyendo de esta forma en su competitividad en la región, por lo que las intervenciones que 

se ejecuten en este sentido deben ser consideradas como una inversión de consumo no solo a 

corto sino también a mediano y largo plazo.  

 En especial llamó la atención que en los resultados se evidencia que a nivel de 

infraestructura vial, el municipio forma parte de los planes nacionales de desarrollo de las 

denominadas Carreteras de Curta Generación en las cuales el gobierno central ha invertido 

grandes sumas de dinero pero es claro que aún falta mucho camino por recorrer, situación que 

implica que el nivel de atraso de esta región continúe junto con una movilidad ineficiente en 

determinados tramos, lo cual hace que se incrementen los costos en el transporte de carga en el 

país y a la vez se retrase la verdadera reactivación de la economía local y regional a través de la 

generación de empleo y mejorando la calidad de vida de la comunidad en general. 

 Estas circunstancias permiten inferir que la administración municipal de Puerto Salgar ha 

fallado en aspectos esenciales como son el estudio y análisis de una serie de proyectos inherentes 

con su infraestructura vial así como en el dimensionamiento y alcance de dichas inversiones en 

beneficio de la socioeconomía de toda la región, al verse el municipio interconectado con el 

corredor vial de las vías terciarias 4G que han sido proyectadas para todo el país.  

 Mayor, Botero y González (2016) indican que toda adjudicación de contratos de 

infraestructural debe ser analizado a conciencia debido a que el éxito de los mismos se encuentra 

estrechamente ligado con un alto nivel de riesgo e incertidumbre relacionados con la 

disponibilidad y voluntad de inversión de los recursos públicos, el desarrollo socioeconómico y 

por ende, el propio crecimiento del país.  

 Jaramillo (2013) explica que debido a la globalización económica que actualmente viven 

las regiones y su marco de apertura económica, de igual forma se ha evidenciado un incremento 

sustancial en la demanda de infraestructura adecuada y eficiente de las regiones, y Colombia no 

puede ser la excepción al querer buscar mayores niveles de productividad a menores costos de 

transporte y en la prestación de sus servicios holísticos; aspectos que desafortunadamente no se 
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pudo evidenciar con claridad de parte de la administración municipal de Puerto Salgar al realizar 

el análisis de las 12 propuestas al realizar el análisis cualitativo multicriterio según el rating de 

satisfacción para el presente proyecto, evidenciándose que se requieren de mayores esfuerzos por 

aprovechar los recursos que la Nación ha destinado para tales efectos.  

 Según lo indica el estudio de la Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos (2022), 

la visión de la infraestructura vial de 4G en Colombia fue concebida para que entre contratantes 

y contratistas se pudiera dotar al país de obras dentro de un mayor y mejor marco de 

institucionalidad y normatividad en función de las necesidades de la comunidad, pero con el paso 

de los años se ha evidenciado que en determinadas regiones el desinterés por ejecutar dichas 

obras de infraestructura ha sido latente, siendo el común denominador la injerencia de caciques 

políticos, gamonales, señores feudales entre otros, por no llevar a cabo dichas obras sino se les 

brindan coimas o participación directa en este tipo de licitaciones. Aunque este fenómeno no es 

el común denominador en el país, desafortunadamente si lo es para la región que comprende el 

municipio de Puerto Salgar.  

 Prueba de estas circunstancias se pudo evidenciar al desarrollar el presente proyecto 

porque se encontró que la Controlaría de Cundinamarca (2019) en su auditoría gubernamental 

con enfoque integral modalidad especial municipio Puerto Salgar en su Memorando de 

Asignación 97 del 7 de octubre de 2019, emitió con concepto desfavorable por la baja y casi nula 

asignación de partidas presupuestales del oren nacional (relegías), departamental y local para su 

respectiva amplia y máxima utilización para inversión en infraestructura vial y por ende se 

remitió oficio a la Dirección Operativa de Investigaciones de la Procuraduría General de la 

Nación para que en un término no mayor a seis meses se diera alcance disciplinario y 

sancionatorio; lo anterior teniendo en cuenta que dichas propuestas en  infraestructura se 

encontraban definidas en los diferentes Planes de Desarrollos del Municipio de Puerto Salgar de 

los últimos 20 años. 

 De acuerdo al estudio de la Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos (2022), este 

tipo de impases hace que el avance socioeconómico del país reporte un marcado retroceso en el 

proceso de modernización de la infraestructura vial, y como lo cita Jaramillo (2013) se 

minimicen las oportunidades de inserción de los productos nacionales en los mercados regionales 

que pueden verse favorecidos con el aprovechamiento de vías 4G en el aumento de la 

movilización de carga y pasajeros además que el blindaje en este tipo de proyectos permite 

minimizar el riesgo de injerencia política que afecte el desarrollo transparente de las obras y la 

priorización técnica en la implementación de los mismos.  

 Además, y como lo refiere Bautista (2018) las connotaciones implícitas en la relación 

directa entre la movilización de cargas, bienes, mercancías y la circulación de personas, también 

atiende a multiplicidad de propósitos sociales y económicos al convertirse la infraestructura vial 

en un verdadero espacio de desarrollo multiterritorial, porque una adecuada estructura topológica 

vial potencia los microsistemas regionales proyectándolos no solo a nivel nacional sino también 

internacional, como lo indica Patiño (2016). 

 Al respecto la página oficial de LegisComex (2021) ha informado que el atraso en la 

infraestructura vial en Colombia ha sido siempre una gran barrera y limitante para que las 

diversas actividades económicas del país no hayan alcanzado su verdadero crecimiento local, 

regional, nacional e internacional.  

 Para Bautista (2018) tanto la infraestructura como la red vial cada vez representan una 

gran influencia para los estructuras territoriales, modelos de planificación y las visiones futuras 

porque, o bien limitan o promueven y fortalecen cambios y transformaciones radicales en los 
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entornos socioeconómicos. 

 De esta forma Raynaud y Mogrovejo (2012) señalan que en países de economías 

emergentes como Colombia ha sido tradición que la infraestructura vial haya sido netamente 

financiada por el Estado lo cual ha implicado una serie de contratiempos que derivan en su lento 

desarrollo y en la ineficiente provisión de servicios de infraestructura, lo cual ha venido 

cambiando al entregar a terceros las respectivas concesiones buscando la obtención de mejores 

tasas de  crecimiento económico con las cuales se logre superar los promedios de la región.  

 Sin embargo los esfuerzos del Estado en los últimos 10 años con la implementación de la 

infraestructura vial 4G han rendido frutos y al respecto la Cámara Colombiana de Infraestructura 

(2021) señala que Colombia actualmente ocupa el tercer puesto de naciones latinoamericanas 

con mayor inversión en los últimos años, pero aún falta un mayor compromiso regional por 

alcanzar mayores metas socioeconómicas porque se pueden evidenciar sobrecostos en el 

transporte que son trasladados a los consumidores.  

 De otra parte y en lo que respecta a otra situación que menciona la Cámara Colombiana 

de Infraestructura (2021) es lo relacionado con la gestión medioambiental en cuanto a la 

ineficiencia y lentitud en el otorgamiento de las licencias ambientales para la construcción de 

infraestructura en donde no se tienen en cuenta las ventajas del manejo asertivo de lo ambiental, 

ecológico, social y cultural, haciéndose necesario realizar verdaderos y efectivos cambios en 

todo lo que implica la sostenibilidad no solo durante las fases de diseño, construcción de las 

diferentes obras de infraestructura vial sino también durante las etapas de su mantenimiento, 

como lo señala Thompson (2014), dado que es innegable que este tipo de intervenciones causan 

fragmentación y división de los ecosistemas, pérdida de los ecosistemas por el aumento en la 

emisión de gases, ruido ambiental, cambios en los suelos (pH, salinización, pérdida de la 

vegetación formadora de suelo) así como la dispersión de especies no nativas que pueden 

convertirse en una amenaza intrusiva para las especies locales y por ende su extinción al igual 

que poner en riesgo la conectividad ecológica de la que subsisten las especies. Es por esto que 

cada obra de infraestructura vial debe contar con un Gestor Ambiental a fin de que se brinde las 

garantías necesarias para cada caso en particular. 

 La Presidencia de Colombia (2020) en el marco de la Agenda Ambiental Ministerial ha 

definido que toda obra de infraestructura vial en el país que se diseñe y ejecute debe ceñirse a 

todas aquellas medidas de manejo que son indispensables en la necesidad de evitar, prevenir, 

mitigar, corregir y/o compensar la totalidad de los posibles impactos medioambientales que se 

puedan generar de forma ya sea mínima o significativa.  

 De esta forma el Gestor Ambiental en su misión de hacer respetar la normatividad 

ambiental en el contexto de las obras de infraestructura vial, debe centrar sus esfuerzos en: (i) 

Sallar la mayor cantidad de coberturas naturales, (ii) buscar medios para lograr el 

restablecimiento de la conectividad ecológica, (iii) recuperar y reestablecer en la medida de lo 

posible la mayor área de las rondas hídricas, (iv) recuperar la estructura de los cauces naturales, y 

(v) reestablecer las condiciones de movilidad de la fauna (Presidencia de Colombia, 2020).  

 En muchas experiencias sobre este tema se ha identificado el beneficio que ofrece un 

adecuado plan de manejo ambiental en los proyectos viales; una de ellas es la reportada por 

Martínez (2014) en Managua en donde se pudo identificar que el nuevo enfoque de ecoturismo 

ha sido empleado con gran efectividad al conectar los beneficios de una infraestructura vial 

moderna y la exportación de una economía de servicios hoteleros y turísticos enfocada en el 

cuidado del medio ambiente, lo cual hizo necesario replantear aspectos jurídicos y de inversión 

privada en la contratación para el desarrollo de la infraestructura vial del país, así como la 
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destinación de recursos para proyectos de sensibilización social, campañas de educación y 

capacitación que han contribuido a disminuir los índices de analfabetismo y de pobreza desde los 

recursos propios de cada una de las administraciones públicas municipales.  

 En este sentido González y Foladori (2003) así como Guzmán (2003) coinciden en 

expresar que los temas medioambientales y ecológicos son de pertinencia de la sociedad en 

general y por ende se debe fomentar el compromiso de plantear y llevar a la práctica cambios en 

los ámbitos político, jurídico, socioeconómico y cultural, fomentando valores en pro de la 

formación de criterios en el imaginario colectivo que contribuyan a su protección no solo a corto 

sino también a largo plazo para beneficiar a las generaciones venideras en función de un 

desarrollo sostenible de todas aquellas necesidades humanas.  
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Conclusiones 

 

 Se pudo determinar que utilizar una Matriz de Decisiones para efectos del presente 

proyecto fue eficaz cuando se buscó alcanzar los objetivos planteados dado que su facilidad al 

emplear múltiples criterios de calificación para las 12 propuestas, facilitó obtener un resultado de 

toma de decisiones integrado y acorde con las necesidades e intereses que se plantearon desde la 

perspectiva de la Ingeniería Civil en donde se empleó igualmente un asertivo proceso de 

calificación mixto: Cualitativo y cuantitativo.  

 Se encontró en el análisis cualitativo multicriterio en el rating de satisfacción que la 

propuesta No. 2 de infraestructura vial del municipio es la opción más viable a implementar por 

haber obtenido 63 puntos dados los beneficios conexos que dichas obras conllevan 

(alcantarillado, red eléctrica, interconexiones urbanas y rurales, planificación urbanística, 

inmobiliario urbano, paisajismo/arborización), y la opción con menor calificación fue la No. 8 

Biblioteca Municipal calificada con 50 puntos.  

 En general las 12 propuestas reportaron una calificación que osciló entre 54.05 y 60.95, 

lo cual permite inferir un alto nivel de pertinencia de cada una de ellas, justificando así su 

inclusión dentro de la Matriz de Decisiones definidas para el presente proyecto. 

 Adicionalmente se pudo identificar que la propuesta No. 2 de infraestructura vial para 

Puerto Salgar representa un verdadero cambio socioeconómico dado que se trata de una 

interconexión terrestre del centro del país que contribuye en el desarrollo de la región al 

visibilizar sus potencialidades las cuales deben ser aprovechadas por la administración municipal 

de la mano con un adecuado manejo medioambiental, dado que las implicaciones de este tipo de 

intervenciones innegablemente afectan aspectos ecológicos regionales pero a la vez facilitan vías 

de aprovechamiento como lo es el turismo ecológico tan de moda actualmente, cuando se 

realizan intervenciones responsables en gestión y sostenimiento medioambientales.  

 Además, se tienen beneficios socioeconómicos de una infraestructura vial 4G que puede 

ser aprovechada no solo desde las actividades tradicionales como lo es el transporte de carga, 

bienes, mercancías y la circulación de personas, también debe involucrar la preocupación por el 

cuidado medioambiental representada igualmente en el aprovechamiento inteligente de otras 

actividades de diversa índole como la promoción de la gastronomía autóctona, las festividades 

culturales, los emprendimientos manufactureros entre otros aspectos de la economía local que 

fortalecen el tejido de la comunidad y que pueden visibilizarse al promocionar el municipio de 

Puerto Salgar como parte del tramo 4 Puerto Berrio - Puerto Salgar contemplado en el plan de 

dragado y mantenimiento para la navegabilidad en el marco del Plan 2020 destinado para el Rio 

Magdalena, aprovechando toda esta infraestructura tanto terrestre como fluvial. 

 Por tratarse Colombia de un país de economía emergente en la región, es claro que la 

administración del municipio de Puerto Salgar juega un rol esencial en la integración regional al 

contribuir en la capacidad y nivel de servicio de las vías urbanas y rurales para la accesibilidad y 

movilidad efectiva de personas y bienes al presentar altas posibilidades en la reducción de 

costos, aceleración de procesos, reducción de tiempos de viaje, disminución de los niveles de 

accidentalidad vial entre otros aspectos positivos que trae consigo un entramado tipo 4G, al que 

el municipio se encuentra vinculado aspecto que representa un reto socioeconómico para el 

municipio. 

 Este acceso vial permite no solo intercambiar bienes y servicios, sino que la 

infraestructura vial se convierte en una fuente de impulso socioeconómico en la medida que las 

administraciones municipales sepan aprovechar sus potencialidades por lo que se requiere 
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fortalecer la construcción y alcance de metas sociales y económicas exitosas de todas  las 

entidades territoriales, a partir de la puesta en marcha de proyectos de infraestructura vial 4Glo 

cual impone nuevos desafíos para la administración municipal de Puerto Salgar mediante el 

impulso de factores competitivos.  

 Además, toda obra de infraestructura vial representa un avance significativo en la 

socioeconomía de los países al ser motor generador de ingresos que aportan al Producto Interno 

Bruto - PIB mayores índices representados en el intercambio de productos y servicios finales 

producidos no solo por el municipio de Puerto Salgar sino de la región a la que tiene acceso e 

injerencia al convertirse en actor de cambio social y económico de centro del país extrapolando 

sus potencialidades culturales, costumbres, idiosincrasia, folklor, arraigo, empuje entre otros 

valores. 

 En resumen y aunque la tarea no es fácil, la administración municipal de Puerto Salgar 

debe centrar esfuerzos en la promoción de un desarrollo socioeconómico, medioambiental y 

ecológico sostenible así como alcanzar una integración total y efectiva de conectividad y 

comunicaciones no solo terrestre sino también fluvial aprovechando todos los recursos que la 

Nación ha aportado al tramo 4 Puerto Berrio - Puerto Salgar contemplado en el plan de dragado 

y mantenimiento para la navegabilidad en el marco del Plan 2020 destinado para el Rio 

Magdalena. 

 Finalmente, se infiere que el desarrollo en la infraestructura vial de las regiones 

colombianas puede convertir al país en una potencia regional al lograr que los municipios se 

afiancen en su papel evolucionador no solo del capital humano sino también del capital social, de 

infraestructura y de institucionalidad, especialmente para Puerto Salgar que puede lograr 

proyectarse como una despensa abastecedora se bienes y servicios autóctonos regional.  
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Recomendaciones 

 

 Dada la efectividad del uso de una Matriz de Decisiones que se evidenció en los 

hallazgos de este proyecto, es necesario indicar que su aplicación para efectos de evaluar la 

pertinencia de una serie de alternativas desde la perspectiva de Ingeniería Civil en el orden de 

diversas propuestas, se recomienda su uso en el marco de aplicar una metodología asertiva, 

racional y con base en el contexto que se requiera con la utilización de indicadores previamente 

definidos.  

 Se encuentra la necesidad de que la administración municipal de Puerto Salgar invierta 

los recursos en su infraestructura vial no solo a nivel urbano sino también rural, a fin de estar al 

nivel requerido por el entramado terrestre que representa la interconectividad vial 4G, lo cual 

facilitará su desarrollo así como su proyección a nivel regional.  

 Toda actuación futura en este sentido deberá contar igualmente con la participación de un 

Gestor Ambiental que pueda diferenciar aquellos aspectos negativos y a mejorar de lo que 

implica una intervención en infraestructura vial en Puerto Salgar buscando minimizar el impacto 

medioambiental y ecológico.  

 Se sugiere que cuando se desarrollen proyectos de infraestructura vial para el municipio 

de Puerto Salgar se tenga en cuenta la sostenibilidad no solo económica sino también social, 

medioambiental y ecológica para minimizar el impacto que este tipo de obras representa. 

 Se recomienda especialmente a los entes de control y de vigilancia que cuando se realice 

una obra de infraestructura vial se vele por el cumplimiento de todos los protocolos locales, 

nacionales e internacionales en relación con el cuidado medioambiental a fin de minimizar su 

impacto. 

 Al gobierno regional y demás entes de control nacionales se sugiere la constante 

vigilancia en materia de desempeño y de cumplimiento de parte de la administración municipal 

de Puerto Salgar en el manejo de los recursos destinado para diferentes obras de infraestructura 

para evitar inconvenientes con respecto a nuevas sanciones disciplinarias y sancionatorias por 

ineficiencia administrativa en esta materia.  

 A la comunidad en general del municipio de Puerto Salgar se le recomienda asociarse y 

convertirse en veedores del desarrollo de proyectos de infraestructura dado que en este proyecto 

se pudo evidenciar que la negligencia y/o indiferencia ha ocasionado que exista un marcado 

retraso en obras sociales esenciales y básicas, que contribuirían enormemente en el desarrollo del 

capital humano en diferentes áreas. 

 Dentro de estas recomendaciones se incluye poner en funcionamiento con sus respectivas 

obras de infraestructura la plaza de mercado, continuar con la construcción y mejoramiento del 

polideportivo, dotar al municipio de un parque temático, plazoleta cultural, centro cultural, 

construcción de un mayor número de ciclorutas y de puentes peatonales, igualmente mejorando 

el alcantarillado (especialmente de la zona del Hospital para evitar inundaciones en épocas de 

invierno). 

 A grupos de investigación futuros que estén interesados en desarrollar proyectos como el 

presente, se recomienda realizar estudios en los que se promueva diferentes iniciativas 

territoriales de infraestructura buscando dar apoyo a las decisiones administrativas de los 

municipios y así contribuir en el fortalecimiento del tejido socioeconómico y medio ambiental de 

las regiones colombianas.  

 Finalmente, a la administración municipal se le recomienda destinar recursos para realizar 

campañas de concientización medioambientales y ecológicas que contribuyan a salvaguardar la 
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vida silvestre de la región, convirtiendo este potencial en un atractivo turístico que pudiera rendir 

frutos económicos para la comunidad en general.   
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