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RESUMEN 

 

La presente monografía estudia los planes de movilidad urbana sostenible en diferentes 

ciudades de Colombia. Con el fin de identificar estrategias e indicadores que permitan la 

adaptación y formulación de estas políticas públicas en la ciudad de Cartagena. De modo que 

se permita generar un orden para mejorar la movilidad actual de la ciudad y cumplir con los 

retos establecidos mundialmente acerca de la sostenibilidad.  

Para ello se realizó un análisis comparativo de los planes movilidad de ciudades como 

Bogotá, Medellín, Bucaramanga y Cali, con distintos criterios generales de evaluación que 

permitieron obtener similitudes y diferencias transversales para destacar los componentes 

estratégicos que se deben considerar a la hora de elaborar un plan de movilidad.  

Dentro del estudio se realizó una caracterización actual de la ciudad de Cartagena escogiendo 

diversos parámetros que evalúan los planes de movilidad entre los cuales encontramos 

seguridad vial, estado de la malla vial, transmisiones de CO2, entre otros. Observando que la 

ciudad cuenta con una mala regulación de la movilidad donde las energías limpias se 

encuentran casi nulas y predomina el transporte informal, concibiendo así externalidades 

negativas como la contaminación local y congestión vehicular que generan un desafío para 

la movilidad en la ciudad. 

Finalmente, se concluye que para la ciudad de Cartagena es importante generar e 

implementar un plan de movilidad urbano sostenible, cuyas estrategias estén encaminadas en 

que los objetivos que se desarrollen según el diagnóstico de la ciudad. Así mismo formular 

indicadores para evaluar el seguimiento y cumplimiento del mismo. Planteando a su vez 

recomendaciones teniendo en cuenta las guías para la implementación de los PMUS. 

Palabras claves: Movilidad, sostenibilidad, transporte, políticas públicas.   
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ABSTRACT 

 

This monograph studies sustainable urban mobility plans in different cities of Colombia. In 

order to identify strategies and indicators that allow the adaptation and formulation of these 

public policies in the city of Cartagena. So that it is possible to generate an order to improve 

the current mobility of the city and meet the challenges established worldwide about 

sustainability. 

 

For this, a comparative analysis of the mobility plans of cities such as Bogotá, Medellín, 

Bucaramanga and Cali was carried out, with different general evaluation criteria that allowed 

obtaining similarities and cross-sectional differences to highlight the strategic components 

that must be considered when preparing a plan mobility plan. 

 

Within the study, a current characterization of the city of Cartagena was carried out, choosing 

various parameters that evaluate mobility plans, among which we find road safety, state of 

the road network, CO2 transmissions, among others. Observing that the city has a poor 

regulation of mobility where clean energy is almost non-existent and informal transport 

predominates, thus conceiving negative externalities such as local pollution and vehicle 

congestion that create a challenge for mobility in the city. 

 

Finally, it is concluded that for the city of Cartagena it is important to generate and implement 

a sustainable urban mobility plan, whose strategies are aimed at achieving the objectives that 

are developed according to the diagnosis of the city. Likewise, formulate indicators to 

evaluate the follow-up and compliance with it. Proposing in turn recommendations taking 

into account the guides for the implementation of SUMPs. 

 

Keywords: Mobility, sustainability, transportation, public policies.  
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INTRODUCCIÓN  

 

La movilidad sostenible al transcurrir de los años, se ha convertido en un factor fundamental 

para el crecimiento y desarrollo como resultado del incremento poblacional urbano (Cruz-

Muñoz, 2018). Siendo considerada ampliamente como una visión de desarrollo y según el 

Consejo Mundial para la Movilidad Sostenible del 2001 describiéndola como “la capacidad 

para satisfacer las necesidades actuales y futuras de las sociedades para desplazarse 

libremente, comunicarse, acceder, comerciar y construir relaciones sin sacrificar otros 

valores humanos o ecológicos esenciales”.  

Por ello es indispensable revisar y evaluar la situación actual de la movilidad en términos de 

sostenibilidad y crecimiento de la población, ya que en muchas ocasiones no se mide 

claramente los retos a los que esta se enfrentan (Böhringer et al., 2007). Teniendo en cuenta 

además los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) declarados por la Organización De 

Naciones Unidas (ONU), donde dentro de la sostenibilidad se encuentra intrínseco el nivel 

de vida y entre sus objetivos determinantes se encuentra la movilidad. Por ello es importante 

aplicar estas políticas públicas en todas las ciudades (Tanikawa-Obregón et al., 2021).  

Desde los peatones hasta el sistema de transporte masivo la movilidad urbana sostenible se 

caracteriza por ser un concepto que abarca muchas ideas (Gallego et al., 2019).  Por ello para 

poder tener un orden que nos permita cambiar y movilizarnos de manera sostenible, es 

necesario implementar un plan de movilidad urbano sostenible y seguro (PMUS). Puesto que 

mejora considerablemente la movilidad y el impacto de las emisiones contaminantes. 

Permitiendo así una mejor sostenibilidad y seguridad del lugar donde se implementa, así 

como satisfaciendo las necesidades de los usuarios de manera que no afecte el entorno, el 

territorio y su calidad de vida (Mohieldin, 2017). Ser eficiente con el manejo de recursos y 

amigable con el medio ambiente son algunos de los objetivos que proyectan los planes de 

movilidad urbanos sostenibles (Barroso R, 2016).  

Los PMUS enfrentan diferentes retos para obtener un desarrollo urbano sostenible, como la 

congestión vial generada por el tráfico. Este es uno de los problemas principales a los que las 

ciudades se enfrentan en actualidad, se cree que este empeorara con el transcurrir del tiempo, 
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especialmente en las ciudades del sur alrededor del mundo. Esta situación puede tener un 

impacto en calidad de vida y productividad de los residentes de manera negativa. El PMUS 

a su vez es un síntoma de prosperidad económica, ya que los mayores ingresos de la 

población aumentan la capacidad de las personas para utilizar el transporte privado, como 

automóviles (Guzman et al., 2020).  

La calidad del aire y la seguridad vial deben entenderse a sí mismo como elementos claves 

del transporte sostenible (Gonzales, 2010). En 2012, la contaminación del aire urbano causó 

3,7 millones de muertes alrededor del mundo (OPS, 2013). Se evidencia del mismo modo 

que en el aire la contaminación de las zonas urbanas provoca 7.000 muertes prematuras cada 

año y reduce la esperanza de vida en 1,5 años. Por lo anterior la contaminación del aire y la 

degradación del medio ambiente, son otros de los diferentes retos a los que se enfrenta la 

movilidad sostenible por lo que se requieren un cambio de paradigma en el proceso de 

planificación. 

El objetivo de la planificación de la movilidad urbana sostenible es ampliamente aceptado 

como una emergencia y una solución a este tipo de fenómenos (MobiliseYourCity, 2020). 

Dicho plan recae en los PMUS, conocido como una nueva forma de planificación cuyos 

principales objetivos son la accesibilidad y la calidad de vida. Así como la sostenibilidad, la 

economía, la equidad social, la salud y la calidad del medio ambiente (Angnunavuri et al., 

2019). 

Los PMUS se diferencian de los planes de transporte tradicionales en una serie de 

dimensiones: centrándose en las personas, sus necesidades, en su visión y la estrategia a largo 

plazo, la participación, la implicación política y medidas para alcanzar los objetivos y metas 

(Mladenovič et al., 2022). Seguidas de un sistema integral de indicadores que describen el 

desempeño del sistema de transporte en términos de equidad social, bienestar económico e 

integridad ambiental, al mismo tiempo que debe tener en cuenta las características específicas 

del área urbana examinada.  

Una metodología importante en el proceso de evaluación, es la selección de indicadores. 

Fundamentados en diferentes criterios, como lo son la continuidad, compatibilidad, 
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relevancia, sensibilidad política, así como la disponibilidad, frecuencia y confiabilidad de los 

datos (Tafidis et al., 2017).  

La presente monografía tiene como objetivo general realizar un diagnóstico de estrategias de 

implementación y adaptación de políticas públicas en materia de movilidad urbana, teniendo 

en cuenta la ejecución actual de estas en la ciudad de Cartagena: mediante la revisión 

bibliográfica de recomendaciones y lineamientos formulados en planes de movilidad urbana 

sostenible (PMUS) en ciudades colombianas, planteando recomendaciones técnicas que 

permitan llevar a cabo la aplicación de este tipo de políticas en la ciudad. 

Así mismo cuenta con los siguientes objetivos específicos:  

- Identificar estrategias para implementar y adaptar estas políticas públicas de transporte en 

la ciudad, mediante la revisión bibliográfica de PMUS de ciudades colombianas. 

- Relacionar la incidencia de los indicadores a los que apuntan los planes de movilidad de 

ciudades en colombianas con la funcionalidad de estas. 

- Realizar un diagnóstico de la ejecución actual de la movilidad urbana en la ciudad de 

Cartagena.  
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ANTECEDENTES 

 

1. Reseña de la Movilidad Urbana y el desarrollo sostenible.  

 

La movilidad ha supuesto un reto para muchos países en los últimos años, los cambios y 

avances tecnológicos, sociales, ambientales y económicos, así como el aumento de la 

población conciben necesidades de desplazamiento continuamente mayores (Alicia Bozzi 

Martinez, 2012). Por ello la movilidad se ha convertido en un componente fundamental en 

términos de competitividad, seguridad, sostenibilidad, productividad, y calidad de vida 

urbana (Pindado, 2017). 

La historia de la movilidad en torno al transporte ha tenido una serie de cambios o 

transformaciones en la mayoría de los países del mundo. Estas han sido provocadas 

principalmente por los avances tecnológicos del mismo; que van desde el transporte marítimo 

en el siglo XVII, el desarrollo de las ferroviarias en el siglo XIX y el advenimiento del 

vehículo motorizado en el siglo XX y más adelante las vías aéreas (Jones, 2014).  

Desde el último periodo en las ciudades más grandes de ese entonces como Paris, Nueva 

York, Londres y Tokio se observó un desarrollo progresivo en la política del transporte y la 

movilidad de las personas. Donde se vincularon cambios que se influenciaron por los 

problemas de aumento del transporte, realizando un diagnóstico y proponiendo soluciones 

que mejoraran esta problemática (Jones, 2014). Por lo anterior en términos generales se 

caracteriza el progreso de la política de transporte urbano durante el último medio siglo en 

etapas como el crecimiento del tráfico y las políticas de contención del tráfico. Etapas que 

ayudaron a formar ciudades habitables con una buena calidad de vida (Jones, 2014). 

En 1987 se publicó un informe del Brundtladn (Brundtland, 1987) que introdujo el tema de 

las urbanizaciones en el marco de concepto de desarrollo sostenible. Donde se conoció que 

desde ese momento y basándose primeramente en la agenda 21 (Brundtland, 1987), la 

sostenibilidad ha estado como concepto en el foco de los debates que van centrados cada vez 

más a las ciudades.  
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Las naciones unidas en un enfoque teórico-conceptual del desarrollo sostenible, definido 

como aquel capaz de satisfacer las necesidades actuales sin afectar las necesidades del futuro, 

ha desarrollado dimensiones económicas, sociales y ambientales que den orden al carácter 

funcional de este concepto en las ciudades. Posteriormente conceptos de "uso universal" 

como, la seguridad vial, eficiencia energética y muertes por contaminación del aire también 

se integran en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). A partir de ahí, se definió una 

visión de movilidad sostenible, enfocándose en cuatro objetivos globales que son la igualdad 

de acceso, seguridad y protección, eficiencia y contaminación y respuesta a problemas 

climáticos. De acuerdo con esta visión, el transporte sostenible debe proporcionar mejores 

infraestructuras y servicios para apoyar el movimiento de bienes y personas (Mohieldin, 

2017).  

No obstante, uno de los retos ambientales y sociales más complejos de nuestro tiempo es la 

movilidad de personas y mercancías; dado que en la actualidad el transporte es el mayor 

consumidor mundial de combustibles fósiles (Mohieldin, 2017). Por ello tener una 

perspectiva a largo plazo sobre la sostenibilidad es un factor decisivo para la movilidad 

futura. 

Por lo anterior se ha provocado el cambio paulatino en el enfoque de la sostenibilidad, que 

ha dado origen a su vez a la movilidad urbana sostenible definida como “una movilidad que 

atiende las necesidades de la sociedad como la comunicación, activación, circulación y 

accesibilidad”. hechos que no comprometen las necesidades medioambientales y humanas 

tanto en su ejecución como en el futuro (Angnunavuri et al., 2019). En este contexto la 

movilidad sostenible da un cambio de paradigma a la filosofía empleada para la planificación 

del transporte convencional que favorece al transporte motorizado individual sobre el 

transporte colectivo (Maria Markatou, 2020). 

El transporte urbano es la principal causa de la contaminación atmosférica local y de las 

emisiones de CO2. Para limitar el calentamiento global muy por debajo de los 2 grados, como 

se acordó globalmente en el Acuerdo de París, las emisiones de gases de efecto invernadero 

del transporte deben reducirse significativamente. Esto contrasta fuertemente con el aumento 
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significativo en las emisiones del transporte que se esperan actualmente, particularmente en 

las nuevas áreas de crecimiento y países en vía de desarrollo (María Markatou, 2020).  

2. Ley 1083 de julio 31 de 2006 

 

En Colombia se establecen los planes de movilidad sostenibles mediante la ley 1083 de 2006 

‘Por medio de la cual se establecen algunas normas sobre planeación urbana sostenible y se 

dictan otras disposiciones’ (Congreso de Colombia, 2006). Su Capítulo 1: Transporte 

sostenible en regiones y ciudades con planes de Ordenamiento Territorial, por un lado, 

privilegia modos de transporte alternativos (a pie y en bicicleta) y sistemas de transporte 

público que utilicen combustibles más limpios. Estos de manera general y tomando en cuenta 

algunas metodologías internacionales, se presenta en 3 fases principales, Fase 1 que consta 

de Análisis y Diagnóstico,  la Fase 2  Indicadores y Objetivos y la Fase 3 Plan de Acción 

(PROFIT, 2022b).  

Posteriormente esta ley fue modificada por el artículo 96 de la ley 1955 del 2019 y apoyada 

por la ley 1811 del 2016 que incentiva a el uso de las bicicletas como modo de transporte 

principal. Donde se adquirieron compromisos por los “Objetivos del desarrollo milenio 

ODM” y los “Objetivos del Desarrollo Sostenible”. Estos compromisos se divisaron en los 

lineamientos del CONPES SOCIAL del 2018, incidiendo directamente en la movilidad 

urbana sostenible mediante la formulación de distintas normas (PROFIT, 2022b). 

Del mismo modo, la resolución 20203040015885 de 2020 del Ministerio de Transporte 

reglamentó de manera obligatoria adoptar los planes de movilidad sostenible y segura para 

las áreas municipales, distritales y metropolitanas. Esto se realizó a partir de las metas y 

objetivos sostenibles relacionados con los POT de las ciudades, de manera que se garantice 

la formulación y ejecución de los proyectos y estrategias que mejoren la calidad de vida y 

competitividad en cada entidad territorial.  

Lo anterior se realiza con el fin de que se abarquen los Objetivos de Desarrollo Sostenible en 

Colombia dando así un cumplimento con las condiciones de desplazamiento, conectividad, 

accesibilidad etc (PROFIT, 2022b). No obstante, hasta la fecha, la legislación nacional no 
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aporta un cuerpo formativo claro y suficiente en definición de los alcances, requerimientos y 

contenidos de los PMUS. 

ESTADO DE LOS PLANES DE MOVILIDAD A TRAVEZ DEL TIEMPO 

 

Los PMUS apoyan en la expansión de directrices derivadas de varios proyectos e iniciativas, 

estos destacan la importancia de los ciudadanos y su calidad de vida. Es decir, los PMUS 

pueden entenderse como un plan estratégico satisfaciendo las diferentes necesidades de 

movilidad de las empresas y personas que viven en las ciudades y sus alrededores logrando 

mejorar la calidad de vida de las personas. Contribuyendo así sobre las prácticas de 

planificación existentes dando la debida relevancia a la evaluación y participación de los 

principios de integración (Torrisi et al., 2020). Ahora bien, dada la importancia en la 

actualidad de los PMUS, a nivel nacional como internacional y dado la complejidad de este, 

es necesario observar su desarrollo y su ejecución (Mladenovič et al., 2022). En aspectos 

como: 

- Cooperación y liderazgo intersectoriales para que, por ejemplo, los ministerios con 

responsabilidad en diversos aspectos de la planificación y el transporte trabajen juntos 

en el PMUS. 

- Apoyo financiero para el desarrollo y/o la aplicación de los PMUS.  

- Asesoramiento y ayuda a medida, mediante la aportación de expertos, por ejemplo, 

que trabajan con los municipios en sus PMUS.  

- Legislación que exija los PMUS, o la participación de determinadas organizaciones 

(por ejemplo, las agencias nacionales de carreteras) en el proceso de PMUS, o que 

los municipios trabajen para conseguir resultados en los PMUS, como la reducción 

del aire y la contaminación. 

Aspectos lo cuales, según estudios recientes nos muestra la efectividad de PMUS en acción 

y su aporte en desarrollo urbano. 

El año 2020 trajo consigo grandes retos y cambios, la pandemia de COVID-19 siendo el más 

grande. Que provocó un cambio en los patrones de viajes, modificando el sistema de 
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transporte el cual tuvo que funcionar de una forma eficiente garantizando la salud pública y 

al mismo tiempo, minimizado los impactos en la economía causados por las medidas de 

planificación urbana (Kamargianni et al., 2022). La reducción de la movilidad para limitar la 

propagación del virus, aumento el espacio vial para los modos activos, sugiriendo una 

disminución de la movilidad compartida y un aumento del trabajo desde casa (Hensher, 

2020). En cuanto a los desplazamientos activos, analizaron una base de datos de acciones 

relacionadas con la movilidad durante COVID-19. Proponiendo que se realizara un esfuerzo 

de estudio de casos en profundidad para identificar las acciones que se iban a desplegar 

incluso sin COVID-19 (Bian et al., 2021). 

Aunque se ha investigado el impacto de COVID-19 en los viajes y su demanda en el negocio 

del transporte, se ha prestado poca atención a la forma en que COVID-19 ha afectado a las 

prioridades de planificación del transporte de las autoridades y a las medidas adoptadas para 

proteger al público durante los viajes. Así cómo se pueden reforzar las fases de planificación 

del marco del  PMUS para apoyar un entorno de programación de emergencias más resistente 

(Kamargianni et al., 2022). 

En la actualidad la ONU predice que el 70 % de la población mundial vivirá en áreas urbanas 

para 2050 (Rupprecht et al., 2020). Esta creciente población mundial requiere nuevas ideas 

para el desarrollo urbano a largo plazo. Un desafío clave es la movilidad: las ciudades deben 

desarrollar soluciones sostenibles para el transporte y el consumo de energía. Además, las 

ciudades deben desarrollar soluciones de infraestructura sostenible; de lo contrario, no 

podrán adaptarse al movimiento de todas las personas. La comisión europea ha seguido en 

constante avances durante los últimos años para una mejor implementación del PMUS. 

Basándose en ochos principios comúnmente aceptados (Rupprecht et al., 2020). Estos 

principios son: 

- Sostenible en el "área urbana funcional": Se basa en la densidad de población y los 

flujos de viajes al trabajo teniendo como objetivo capturar toda el área de 

desplazamiento. Dependiendo del contexto local. 
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- Desarrollar todo el transporte: Fomentar el desarrollo equilibrado e integrado de todos 

los modos de transporte relevantes al tiempo que prioriza las soluciones de movilidad 

sostenible propuestos por el PMUS. 

- Organizar el seguimiento y la evaluación: Los objetivos del plan y el cumplimiento 

de las metas se evalúan regularmente en función de los indicadores de desempeño 

elegidos. Monitoreando la evaluación continúa de la implementación de las medidas 

que pueden sugerir revisiones de los objetivos. 

- Asegurar la calidad: garantizar la calidad de los datos y la gestión de riesgos durante 

la implementación del PMUS. 

- Definir una visión a largo plazo y un plan de implementación claro: Tomando una 

visión a largo plazo para el transporte y la movilidad para toda el área urbana 

funcional. Abarcando todos los modos y formas de la implementación de un PMUS.  

- Evaluar el desempeño actual y futuro: Basándose en una evaluación exhaustiva del 

desempeño actual y futuro del sistema de transporte en el área urbana funcional. 

Incluye una revisión integral de la situación existente y establece una línea de base 

contra la cual se puede medir el progreso. 

- Involucrar a los ciudadanos y partes interesadas: Centrarse en la satisfacción de las 

necesidades de movilidad de las personas del área urbana funcional, tanto residentes 

como visitantes, así como de las instituciones y empresas allí radicadas.  

- Cooperar a través de las fronteras institucionales: Asegurar la consistencia y 

complementariedad del PMUS con políticas y planes en sectores relacionados con el 

transporte (por ejemplo, planificación espacial, servicios sociales, salud, energía, 

educación, cumplimiento y vigilancia. 

 

3. Planes de movilidad urbana sostenible en Colombia. 

 

Los planes de movilidad se han desarrollado desde hace muchos años en la mayoría de 

los países del mundo, aplicado en cada ciudad de acuerdo a su contexto geográfico y sus 

distintos comportamientos (Angnunavuri et al., 2019). En Colombia esta práctica de 

generar y formular planes de movilidad enfocado en las políticas públicas dadas en cada 
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gobierno es reciente. No obstante, con el tiempo la aplicación a este plan en todas las 

ciudades ha tomado fuerza y compromiso por parte de los entes de infraestructura y 

movilidad (Holota et al., 2022). Este movimiento se ha aplicado en las ciudades más 

desarrolladas de Colombia entre las cuales se encuentra, Bogotá, Medellín, 

Bucaramanga, Cali, entre otras.  Por lo anterior se desarrolla un estudio comparativo de 

la formulación y estado de los PMUS en las distintas ciudades colombianas mediante la 

revisión bibliográfica de información acerca de la planeación del transporte en dichas 

ciudades o documentos gubernamentales donde estén desarrollados los planes de 

movilidad y la aplicación en esta.  

 Bogotá, Colombia.  

Esta ciudad cuenta con un plan maestro de movilidad, implementado en 2018 con la 

visión estratégica del plan de ordenamiento territorial según lo que establece la ley 

1083 de 2006. Su finalidad es generar un sistema de movilidad donde la seguridad 

vial sea primordial. Así como generar un sistema seguro y articulado con políticas 

territoriales urbana – regional que integren la infraestructura.  

Del mismo modo este plan maestro genera un enfoque a la equidad e inclusión 

igualitario que permite proporcionar el acceso de los modos de transporte a toda la 

población. Lo anterior se realiza sin dejar de promover la eco eficiencia y la 

responsabilidad con el medio ambiente; con el fin de mitigar los impactos generados 

por la movilidad, de modo que se generen combustibles más limpios, movilidad 

eléctrica (compartida), y reducción significativa de emisiones de CO2 (Secretaría 

Distrital de Movilidad, 2018).  

Para formular las estrategias utilizadas en el plan maestro de movilidad se realizaron 

actividades que permitiera grados de participación de las partes interesadas como se 

aprecia en la Ilustración 1 donde las actividades más destacadas fueron los fotos 

ciudadanos, grupos focales y los talleres que permitieran la exposición de opiniones.  
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Ilustración 1. Grado de participación de partes interesadas, PMUS Bogotá. 

Fuente:(Secretaría Distrital de Movilidad, 2018) 

 

Entre los objetivos más destacados del plan maestro de Bogotá se encuentra el 

impulso por generar e implementar la ecoeficiencia definido como uno de los 

objetivos del plan. Donde la adopción de prácticas ecoeficientes en el desarrollo de 

mejorar la calidad del aire promuevan a la ciudad mayor calidad y seguridad. Para 

ello se crearon algunas estrategias descritas en la Ilustración 2.  

 

Ilustración 2. Estrategias del objetivo (Ecoeficiencia) PMUS Bogotá. 

Fuente:(Secretaría Distrital de Movilidad, 2018) 

 

Medellín, Colombia.  

Desde el año 2007 se ha adoptado el Plan maestro de movilidad en la subregión Valle 

de Aburrá que está compuesto por 10 municipios dentro de los cuales se encuentra 

Medellín en el centro del valle. En el año 2020 se obtuvo el último documento 

actualizado de estrategias y proyectos que presenta el plan, con el fin de dar prioridad 

a los objetivos de la equidad, seguridad, eficiencias y asequibilidad a la movilidad, 
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complementados con los aspectos del medio ambiente y seguridad en la vía (Área 

Metropolitana del Valle de Aburrá, 2020).  

 

En esta región el transporte se caracterizaba en gran medida por ser motorizado e 

individual, por lo que el sistema se tornaba improductivo e ineficiente afectando 

directamente a la competitividad y sostenibilidad del territorio. Por esta y demás 

externalidades negativas ha cobrado importancia y fuerza la planificación del área 

metropolitana y la visión integral de la movilidad, el medio ambiente y el desarrollo 

urbano (Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 2020).  

 

Ilustración 3. Infraestructura de soporte para la gestión de modos de transporte. PMUS Medellín. 

Fuente:(Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 2020) 

 

Entre lo más destacado de dicho plan se encuentra la infraestructura para la gestión 

de los modos de transporte Ilustración 3. En la cual el sistema de movilidad se 

encuentra sistematizado en los distintos modos que van desde el transporte privado, 

la movilidad activa, el transporte público y los transportes de carga.  
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Bucaramanga, Colombia.  

Con el fin de mitigar los problemas de congestión en el transporte el plan maestro de 

movilidad de Bucaramanga contempla la política de transporte enfocadas a los 

lineamientos que generen una movilidad sustentable a través del uso del STM metro 

línea y de modos de transporte alternativo.  

Este plan genero un desarrollo de objetivos que permiten una mejor oferta del 

transporte y estructura urbana; para fortalecer la operatividad y conexión urbana, 

regional y nacional. Mediante la movilidad en bicicletas, sistema integrado de 

transporte público, transporte por cable aéreo, transporte de carga y transporte 

intermunicipal (PROFIT, 2022a). 

 

Entre sus principales enfoques y objetivos se encuentra la visión cero, que pretende 

evitar las muertes y accidentes causados por el tránsito. Así mismo busca integrar la 

movilidad a una estructura ecológica aplicando la movilidad multidimensional y 

modal. Esto se realizó promoviendo la unión institucional en la gestión de la cultura 

vial, sostenible, incluyente y segura.  

Por lo anterior para formar la línea de desarrollo del plan se determinaron 5 etapas 

explicitas en la Ilustración 4 que van orientadas desde la metodología hasta la 

estructuración y seguimiento del PMM. Estas etapas generan el plan de ruta para 

plantear los objetivos y realizar un seguimiento del cumplimiento de los mismos 

(Unión Temporal Transconsult et al., 2021).  
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Ilustración 4. Línea de tiempo para planificación del PMUS en Bucaramanga. 

Fuente:(PROFIT, 2022a) 

 

Cali, Colombia. 

Esta ciudad ubicada en el departamento del Valle del Cauca al suroeste de Bogotá, 

cuenta con un plan integral de movilidad urbana del año 2019. Este plan está 

estructurado inicialmente por una primera parte que trata del análisis y diagnóstico 

orientado al estudio analítico de los modos de transporte en la ciudad. Estos van 

desde el transporte público hasta el peatón, seguido a su vez por el análisis de los 

principales aspectos negativos como la contaminación y el consumo de combustible 

(Departamento Administrativo de Planeación Municipal, 2018). 

 

Por otra parte, estudiaron la institucionalidad de la movilidad de manera que con esta 

información primaria y secundaria recolectada se pueda dar inicio a segunda parte. 

Encaminada a los indicadores, los objetivos y escenarios para plantear su plan de 

movilidad y trazar el plan de acción (DAPM - Departamento Administrativo de 

Planeación de Santiago de Cali, 2018). 
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De acuerdo con los antecedentes técnicos, la movilidad sostenible de Cali como 

política pública se ha instrumentalizado a través de los planes nacionales de 

desarrollo, el plan de ordenamiento territorial y los planes de desarrollo municipales. 

Con el fin de lograr una etapa avanzada, formal e integral en el plan PIMU (plan 

integral de movilidad urbana) de la ciudad.  esta etapa se materializa en programas 

y metas de corto, mediano y largo plazo para tres periodos de gobierno municipal 

(Departamento Administrativo de Planeación Municipal, 2018). 

 

La elaboración del PIMU de Cali se basa demostrativamente en el marco normativo 

y programático municipal y nacional que lo precede, así como en un diagnostico que 

suministra la encuesta de movilidad. No obstante este plan toma de referencia 

algunos planes de movilidad formulados en otros países como España, México y 

Chile (DAPM - Departamento Administrativo de Planeación de Santiago de Cali, 

2018).  

 

 

Ilustración 5. Diagnóstico de la estructura vial para el PMUS en la ciudad de Cali.  

Fuente:(Departamento Administrativo de Planeación Municipal, 2018) 

 

Para realizar un buen diagnóstico que permita a futuro ser planteado en mejora por 

los objetivos del plan, la ciudad de Cali realizo diversos análisis y recolección de 

información en diferentes ámbitos del transporte. En la Ilustración 5 se observa el 
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estudio de clasificación de la estructura vial antes de formular el plan, lo que permite 

un orden y planteamiento real de la ciudad. En este ejemplo para la ciudad se 

establece que más del 50% de las vías se encuentra en estado regular, esto da un 

horizonte que permite instrumentalizar mantenimientos preventivos que ayuden a 

mejorar así la estructura vial. Permitiendo así mejorar la movilidad en tiempo, 

espacio y calidad (DAPM - Departamento Administrativo de Planeación de Santiago 

de Cali, 2018).  

Análisis comparativo de diferentes PMUS de las ciudades de Colombia. 

De acuerdo a los distintos PMUS encontrados en la nación, y haciendo caso a su modo de 

implementación, indicadores. Se generan ciertos criterios globales de evaluación que 

permiten de manera práctica obtener información y ver las principales diferencias de los 

planes de movilidad en las ciudades de Colombia. Dichos criterios fueron tomados de 

investigaciones realizadas en otras ciudades del mundo que implementaron un análisis 

comparativo de las mismas que les permitió estudiar las principales diferencias y similitudes 

en el desarrollo e implementación de los planes de movilidad.  (Klímová et al., 2020)(May 

et al., 2017)(Schwedes et al., 2017). 

 

Tabla 1. Cuadro comparativo de los PMUS en ciudades colombiana. 

CRITERIOS BOGOTÁ MEDELLIN  BUCARAMANGA CALI 

Duración y Razonabilidad 

del Horizonte del tiempo 

visión para el año 

2038 

visión para el año 

2030 

visión para el año 

2030 

visión para el año 

2030 

Plan de acción 

Plan de acción de 22 

años, incluye políticas 

a corto, mediano y 

largo plazo. 

Definición de 

acciones requeridas a 

corto (2020), mediano 

(2025) y largo plazo 

(2030) 

Plan de acción de 9 

años, con metas a 

corto, mediano y 

largo plazo 

Plan de acción de 12 

años con objetivos a 

corto (2022), 

mediano (2026) y 

largo plazo (2030) 

Grado de participación de 

las partes interesadas 

Participación 

transversal por la 

sociedad civil, entes 

regionales, academia 

y expertos, sector 

privado, sector 

transporte 

Administraciones 

municipales, 

académicos y 

expertos, sociedades 

civiles y colectivas 

ambientales, sector 

privado de carga, 

transporte 

intermunicipal. 

Entes de control, 

grupos de interés 

organizados, 

instituciones 

educativas, sociedad 

civil, empresa 

privada, entidades 

públicas, autoridades 

locales. 

Participación del 

sector privado, 

social y 

comunitario. 
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Grado de integración de los 

resultados de participación 

Foros ciudadanos, 

grupos focales, 

talleres, y plataformas 

de participación.  

Talleres de 

construcción colectiva 

con diferentes actores 

con la movilidad. 

Talleres y grupos 

focales de residentes 

identificados 

inicialmente mediante 

matrices de 

socialización de 

participantes y 

validados por AMB 

Participación de los 

ciudadanos en 

algunas fases del 

ciclo de la política 

pública del PMU 

Integración de modos de 

transporte 

Integración colectiva, 

abarcando todos los 

modos de transporte 

como los regionales y 

transmicables aéreos, 

integración de la red 

de infraestructura y 

demás modos. 

 Interconexión de 

modos activos 

(bicicletas y peatones) 

y modos privados 

(Autos y motos), 

transporte de carga y 

transporte público 

Integración modal 

(colectivo y masivo) 

Integración 

colectiva, 

coordinación 

multinivel de los 

distintos sistemas de 

transporte, 

priorizando la eco 

eficiencia y la 

accesibilidad de 

todos los modos 

Ámbito Geográfico de la 

Planificación 

Área geográfica 

urbana y regional. 

Área metropolitana 

del Valle de Aburrá. 

Área metropolitana y 

municipios que la 

conforman. 

Área metropolitana 

y de expansión en la 

ciudad. 

Análisis y mensurabilidad 

de los objetivos 

Objetivos 

caracterizados en 

seguridad vial, 

competitividad, 

equidad e inclusión y 

eco eficiencia. 

Objetivos aterrizados 

subdividíos en 

programas (región 

segura, transporte 

público, región 

competitiva y 

conectada, etc.) 

 Análisis del sistema 

de transporte actual  

para mejorar la 

accesibilidad y 

mitigar los impactos 

de emisiones en el 

transporte. 

Caracterización, 

estudio y 

mejoramientos de 

los distintos tipos de 

movilidad y 

siniestralidad vial. 

Fuente: Autores, 2022. 

De acuerdo a la Tabla 1 en los criterios se puede aludir cierta similitud en cada ciudad.  

Aunque hay una discrepancia en el año de inicio de cada PMUS, la visión y razonabilidad 

del tiempo es igual para las ciudades de Medellín, Bucaramanga y Cali. Del mismo modo el 

horizonte seleccionado del plan de acción de las ciudades está claramente definido en 

términos factibles de corto, mediano y largo plazo, criterio que se cumple en estas ciudades, 

así como en PMUS de ciudades internacionales. (Klímová et al., 2020) La participación de 

partes interesadas durante el proceso de planificación de los planes de movilidad se vio 

relacionado intrínsecamente desde los entes públicos hasta los privados, indicando así una 

característica fundamental a la hora de generar y establecer un PMUS.  

El área geográfica de planificación y estudio para generar los PMUS para las ciudades de 

Bogotá, Bucaramanga, Cali y Medellín no solo se dio dentro de la ciudad, sino a nivel 
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regional. De modo que se integraron en su mayoría municipios aledaños de la ciudad, 

generando así la interconexión de los modos de manera complementaria, no solo dentro de 

la periferia urbana sino también del área rural.   

4. Estrategias de políticas públicas de lo PMUS.  

 

Con la dinámica demográfica y el crecimiento de la población en las áreas urbanas, la 

demanda de transporte de pasajeros y carga está aumentando rápidamente en muchas 

ciudades (Figueroa Elenes et al., 2015). Para evitar los problemas asociados con el aumento 

general del tráfico y la consiguiente disminución de la calidad de vida, es necesaria una 

planificación estratégica conceptual que conduzca a un cambio hacia modos de transporte 

más limpios y sostenibles. El Plan de Movilidad Urbana Sostenible es una herramienta 

estratégica para abordar los desafíos de la movilidad urbana (Klímová et al., 2020). 

En muchos países a nivel global los planes de movilidad urbana sostenible constituyen un 

instrumento fundamental para hacer frente a los retos de movilidad. Donde los objetivos y 

estrategias de los PMUS estén orientados, hacia sistemas de transporte urbano seguros, 

eficientes y accesibles (May et al., 2017). Por lo que existe para los PMUS un conjunto de 

pasos para la correcta implementación de los planes Ilustración 6 que está compuesto por 

distintas fases dentro de las cuales se encuentra la definición de estrategias a implementar 

organizadas en diversos grupos según el enfoque en los que se desarrolle el plan.  
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Ilustración 6. Implementación de los PMUS para la ciudad de Bogotá.  

Fuente: Autores, 2022 

 

Definir las estrategias e implementarlas es determinante para la formulación de los PMUS 

Ilustración 6.  Se conoce además que en la estructura de los planes de movilidad nacional e 

internacional las estrategias se enmarcan dentro del “componente estratégico” que se encarga 

de definir la visión, los objetivos y las estrategias. Este componente no se debe modificar 

durante su vigencia, por lo cual es determinante trazarlo correctamente, para alcanzar los 

impactos esperados durante el tiempo de ejecución. (Secretaría Distrital de Movilidad, 2018) 

(Fossheim et al., 2017)  

El impacto de las estrategias y proyectos propuestos por el PMUS promueve la planificación 

en diferentes momentos. Además se convierte en una hoja de ruta para la acción colectiva de 

los diversos actores de la ciudad en aras del bienestar de la calidad de vida de los ciudadanos 

(Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 2020)(Holota et al., 2022). 

Para la ciudad de Medellín las estrategias que conforman el plan se encuentran dentro de los 

distintos tipos de visión. Estos van desde la región segura, amigable e incluye, el transporte 
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público, la región competitiva, hasta la infraestructura equitativa. Cada visión está compuesta 

por distintas estrategias que permiten cumplir los objetivos y proyecciones.  

En Medellín se implementó la visión “respetemos la vida”, donde se formularon distintas 

estrategias. Dentro de las cuales se priorizó la visión cero como fundamental para la 

reducción de los accidentes en la vía, que logre el objetivo de cero muertes en la vía con un 

programa que se soporte el respeto por la vida y la cultura ciudadana (Área Metropolitana 

del Valle de Aburrá, 2020).  

Así mismo en Bogotá el PMM dentro de sus componentes estratégicos, tiene 

contextualizados sus objetivos generales. Formando enfoques de los cuales se derivan las 

estrategias a desarrollar para cumplir dichos objetivos (Secretaría Distrital de Movilidad, 

2018). Por lo cual para cada formulación de plan de movilidad varían las estrategias a 

implementar según el estado actual y los requerimientos de la ciudad, así como los objetivos 

y visiones planteadas en su componente estratégico (Holota et al., 2022).  

Sin embargo son los gobiernos nacionales los que tienen el poder de establecer el contexto 

para el desarrollo urbano de los PMUS, o más ampliamente, la planificación del transporte 

urbano (Barroso R, 2016). En específico, deben brindar el marco legislativo para el desarrollo 

del transporte urbano y el marco regulatorio para su operación. Que determinan la toma de 

decisiones mediante el cual la ciudad desarrolla e implementa las estrategias de los planes de 

movilidad y transporte. Así como asigna una parte importante de financiación para el 

transporte urbano, especificando cómo se utilizará, e identifica otras formas para que las 

ciudades busquen financiación (Klímová et al., 2020). 

Por ello las guías de PMUS de países se han adaptado a los sistemas legislativos y de 

planificación de cada país y están disponibles en su propio idioma. Por lo que es el gobierno 

nacional el que diseña el entorno en el que la ciudad desarrolla su PMUS. Lo que crea 

bastantes planteamientos diferentes entre ellos y enmarca la clasificación de estrategias 

netamente a lo que la ciudad requiera. (Alonso Romero et al., 2018).  

Por lo anterior, para evaluar la calidad del PMUS formulados e implementados es importante 

centrarse en el proceso de desarrollo de sus estrategias en sí; y la participación es una 
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característica fundamental de ese proceso. Puesto que permite centralizar y especificar la 

formulación de los principios generales de movilidad en torno a la seguridad  y sostenibilidad. 

De modo que si los PMUS son lo suficientemente claros sobre estos principios se permite a 

los municipios aplicarlos con una discreción equilibrada considerando adecuadamente las 

condiciones locales específicas (May et al., 2017) 

Como ejemplo los sistemas inteligentes de gestión del tráfico y el transporte deben incluir 

estrategias que faciliten la transición a modos de transporte bajos en carbono, como caminar, 

andar en bicicleta y el transporte público. Por ello se destaca la participación a la hora de 

generar estrategias como un factor importante, dado que permite tener el punto de vista de 

distintos ámbitos que permita así generar diversas estrategias.  

No obstante en algunas guías como es el caso de Bogotá se plantea que para priorizar las 

estrategias de acuerdo a cada organización, sus características deben tener en cuenta los 

siguientes factores: (Secretaría Distrital de Movilidad, 2018) 

- Misión, objetivos y metas de la organización.  

- Resultados y análisis del diagnóstico de movilidad  

- Impacto potencial de cada estrategia 

- La disponibilidad de recursos a destinar para la implementación del PIMS.  

Sin embargo aunque las estrategias varían según las condiciones y necesidades de los 

objetivos y metas de cada municipio. Se muestran algunas estrategias generales que se 

pueden integrar en común para los planes de movilidad.  

a) Mejorar la eficiencia de las operaciones de transporte a favor del transporte masivo, y no 

motorizado, en lugar del transporte privado, tomando en cuenta las necesidades de cada modo 

de transporte y analizando sus relaciones, conexiones y/o formas de complementariedad. 

(Promover estrategias para la gestión del tráfico, la gestión logística de mercancías y la 

gestión de la oferta de aparcamientos) 

b) Reducir el impacto negativo sobre el medio ambiente, controlar y reducir la contaminación 

atmosférica y acústica  
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c) Mejorar el impacto social de la movilidad, promover programas y proyectos que garanticen 

la movilidad y la accesibilidad, faciliten la participación de los ciudadanos y permitan su 

utilización en el ámbito social, así como promuevan la educación, la cultura de la ciudadanía 

y la movilidad. 

d) Promover el fortalecimiento institucional de las unidades relacionadas con las funciones 

de movilidad para asegurar la sostenibilidad y gestión de los sistemas de movilidad y mejorar 

los mecanismos de coordinación para la planificación, implementación, gestión y 

mantenimiento de las estructuras institucionales de los sistemas de movilidad.  

e) Mejorar la interacción entre la estructura urbana y los servicios de transporte mediante la 

definición de estrategias para combinar la organización del territorio y la planificación del 

transporte, partiendo del criterio de que el transporte será una herramienta de integración de 

los futuros modelos urbanos. 

f) Mejorar la seguridad vial y de las personas para reducir los accidentes de tráfico. 

5. Indicadores de los PMUS 

 

El desarrollo urbano sostenible se ha convertido en uno de los temas de mayor importancia 

en la agenda política alrededor del mundo. Ligado al desarrollo sostenible que integre el 

bienestar económico, la calidad ambiental, y la cohesión social derivado del PMUS 

(Böhringer et al., 2007). Pero no es simple medir directamente los requerimientos de PMUS, 

sino que debe determinarse a través de un sistema de parámetros que reflejen las dimensiones 

y condiciones actuales de la ciudad. Para esto los indicadores juegan un papel fundamental 

para la ejecución del PMUS (Jeon, 2007). 

Los indicadores a menudo se definen como medidas cuantitativas o estadísticas diseñadas 

para identificar comportamientos y señalar problemas. Siguiendo el progreso hacia objetivos 

visionarios específicos como “el transporte sostenible”, ayudar a establecer prioridades e 

informar a los expertos y al público en general (Tafidis et al., 2017). 

Según el plan maestro de movilidad de Bogotá el cual Orienta la priorización de 

intervenciones espaciales en transporte, tecnología, infraestructura y transporte masivo para 
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mejorar la calidad de vida y competitividad.  Para el seguimiento a la implementación del 

Plan de Movilidad urbana sostenible de Bogotá se fundaron ciertos indicadores para permitir 

recolectar información de los diferentes sectores, relacionando las diferentes problemáticas 

presentes (Secretaría Distrital de Movilidad, 2019). 

Todos los indicadores ayudan a PMUS a tener un sondeo de los territorios de la ciudad ya 

que relaciona las diferentes problemáticas a las que se somete cada localidad. Como por 

ejemplo algunas localidades puede tener prioridad en la mejora del acceso al transporte 

público mientras que por lo contrario otras necesitan mejoras en la seguridad vial (Secretaría 

Distrital de Movilidad, 2019). 

Para tener una correcta implementación del PMUS se usan diferentes indicadores como se 

aprecia en la Ilustración 7, donde se relaciones con subíndice de evaluación del indicador. 
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Ilustración 7 Indicadores Representativos 

Fuente: Revisión y actualización del Plan Maestro de Movilidad de Bogotá (Secretaría Distrital de 

Movilidad, 2018). 
 

Relación de los indicadores y la funcionalidad de estos en los PMUS. 

Desde la publicación del concepto PMUS, el proceso de su desarrollo, funcionalidad e 

implementación, se ha aplicado en muchas áreas urbanas en todo el mundo. Por ello es 

necesario que los indicadores del PMUS representen la funcionalidad de este, en medios 

como la seguridad vial, equidad e inclusión, competitividad y ecoeficiencia (Secretaría 

Distrital de Movilidad, 2018). Relacionando las problemáticas y generando métodos los 

cuales comienzan y terminan con un solución y contención, subdividiendo el indicador en 
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una serie de pasos o ciclos de la planificación, vinculados a una decisión y resultados 

marcando una series de pautas para su intervención (Rupprecht et al., 2020). 

Todos los pasos deben tomarse como parte de un ciclo de planificación regular en el sentido 

de un proceso de mejora continua. Como una representación idealizada y simplificada de un 

proceso de planificación complejo. Los cuales se pueden ejecutar en paralelo con diferentes 

indicadores presentes en el PMUS, adaptando las necesidades específicas del indicador para 

verificar de su funcionalidad dentro del PMUS (Rupprecht et al., 2020). 

6. Movilidad en la ciudad de Cartagena.  

 

En la ciudad de Cartagena el aspecto de la movilidad urbana se ha visto afectada en gran 

parte por desorganización, que la ha llevado a una cogestión vial evidente. Generado 

alternativas del transportes informales representando un descenso desfavorable para los 

autobuses y transporte masivo de la ciudad de Cartagena, para los que supone una pérdida de 

usuarios, pero que indirectamente repercute positivamente en determinadas líneas cuya 

infraestructura no les permite gestionar el gran volumen de viajeros que 

se produce diariamente (Buendia Valdez et al., 2019). 

Antecedentes de la movilidad en la ciudad de Cartagena  

Según  la Encuesta de Percepción Ciudadana de Cartagena Cómo Vamos (CCV), la cual 

investiga el comportamiento, percepción a nivel de satisfacción ciudadana (Alicia Bozzi 

Martinez, 2012).  Se encontró que el tiempo de desplazamiento Ilustración 8, en caso 

específicos como el desplazarse al trabajo o estudio en el año 2010 y 2011. El 7% de los 

encuestados no sale de casa, en cambio el 93% restante de los encuestados tienen algún tipo 

de desplazamiento los cuales manifestaron: 

-El 53% de los encuestados dijo que el tiempo para desplazarse le tomó más tiempo en 2011 

comparado con el año 2010. 

- El 33% dijo que el tiempo para desplazarse es igual a comparación de año 2011 y 2010. 

-El 7% restante consideró que el tiempo para desplazarse es menor.  
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Ilustración 8 Tiempos De Desplazamiento Para Los Años Del 2005 al 2011 

Fuente: Encuesta de percepción ciudadana 2005 – 2011 (Alicia Bozzi Martinez, 2012) 

 

En el año 2021 según encuesta realizada por Cartagena como vamos. Los modos de 

transportes más usado son el Transcaribe, servicios de buses, busetas o colectivos, el 

transporte informal como los mototaxis. Siguiendo con transporte particular como carro, 

moto particular y por último los modos de transportes no motorizado como a pie y bicicleta. 

Como se aprecia en la  Ilustración 9  (Bolívar et al., 2021).  

 
Ilustración 9 Distribución Porcentual De Los Transporte Utilizado Para El Años 2021 

Fuente:  Encuesta de percepción ciudadana 2021- CCV (Bolívar et al., 2021) 
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En la  Ilustración 10 encontramos que los niveles socioeconómicos bajo y medio utilizan  

como transporte más usado el Transcaribe, mientras que en el nivel alto son los vehículos 

particulares. El segundo modo de Transporte para nivel bajo son los buses, nivel medios 

vehículos particulares y para el alto taxi y aplicaciones de servicios de transporte. Por 

último, las motos para bajo y medio y Transcaribe para el nivel alto 

 

 
 

Ilustración 10 Distribución Porcentual De Los Transporte Utilizado Según El Nivel 

Socioeconómico Para El Años 2021.  

Fuente: Encuesta de percepción ciudadana 2021- CCV (Bolívar et al., 2021) 

 

Estado de la Malla vial (Infraestructura) 

La infraestructura vial de la ciudad de Cartagena está distribuida de la siguiente manera:  

El Centro Histórico de la ciudad cuenta con las Avenidas Blas de Leso, Daniel Lemetre, 

Santander y Venezuela, la calle del Arsenal, la Media Luna, y las diferentes calles que están 

dentro del centro. Estas tienen ciertas restricciones con respecto al horario de ingreso y salida. 

Fuera de este sector se encuentran las avenidas Pedro de Heredia y San Martin siendo las 

principales arterias viales de la ciudad, permitiendo así la circulación a los barrios.  

Sin embargo, a pesar de ello, el transporte en la ciudad es incómodo. Según el último estudio 

de percepción realizados por Cartagena como vamos, reporto que la distancia media de las 
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rutas de transporte de 17 km, utilizados para viajar de Ternera a Boca Grande; toman 

aproximadamente el mismo tiempo que el viaje de 100 km de Cartagena a Barranquilla. 

Teniendo en cuenta que los desplazamientos promedios en la ciudad de Cartagena para 

transporte público y particular es de 16 km/h, señalando que esta velocidad varía durante 

todo el trayecto, sino que en ocasiones el vehículo permanecen estacionado a la espera de 

pasajeros y otras circulando a gran velocidad.  

La crisis de la movilidad no solo se enfoca en la incomodidad o tiempos de trayecto. También 

se manifiesta en el aumento representativo en los accidentes de tránsito, la falta de agentes 

de tránsito en la vía y el aumento de medios de transporte informales (Arenas, 2009). 

Según el plan de desarrollo 2020-2023 de Cartagena, la malla vial cuenta con, ver Tabla 2.  

Tabla 2: Estado actual de la malla vial y proyecciones 

INDICADORES LINEA BASE META 2020 -2023 RESPONSABLE  

Kilómetros carril 

de vías urbanas y 

rurales construidos, 

rehabilitados y/o 

mejorados. 

1.330 km 2019 

Fuente 

secretaria de 

Infraestructura 

Construir, 

rehabilitar y/o 

mejorar hasta 1.362 

Kilómetros carril 

de vías urbanas y 

rurales 

-- 

Números de 

estudios, diseños e 

ingeniería de 

detalles de los 

tramos faltantes 

con respecto al 

total 

196 Fuente 

secretaria de 

Infraestructura 

2019 

Elaborar hasta 204 

los estudios, 

diseños e ingeniería 

de detalles de los 

tramos faltantes 

Secretaria de 

Infraestructura 

Número de obras 

contingentes 

derivadas de 

sentencias 

judiciales y obras 

de emergencia en 

Infraestructura 

diferentes a vías 

construida 

-- 

Realizar hasta 8 las 

obras contingentes 

derivadas de 

sentencias 

judiciales y obras 

de emergencia en 

infraestructura 

diferentes a vías 

Secretaria de 

Infraestructura 

Fuente: Plan De Desarrollo Cartagena (ALCALDIA DE CARTAGENA, 2020)   
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La satisfacción de los cartageneros con respecto al estado de las vías, según la Encuesta de 

Percepción Ciudadana realizada por CCV 2019, indica que el 40% de los cartageneros de la 

zona urbana se siente satisfecho y la zona rural de la ciudad, cuenta con el 42% de satisfacción 

por parte de los habitantes. La ciudad de Cartagena necesita desarrollar e implementar un 

modelo de intervención integral para mejorar la infraestructura vial. Incluyendo el análisis 

de seguridad y la inclusión de modos de transporte sostenibles en el diseño de 

la red vial; promover una movilidad más eficiente en consiguiente mejorando la calidad de 

vida de los cartageneros (CCV, 2021). 

Fenómeno del Moto taxi. 

La utilización de las motocicletas se ha transformado en una alternativa de transporte público 

que no solo se usa únicamente en Colombia. Es usada en algunos países de Europa y Asia, 

en la India, se usa como una opción económica y ágil para movilidad en las zonas urbana y 

rural.  Esta alternativa de transporte en algunos lugares ha representado un factor positivo 

para la movilidad, ya que se ha dado una buena administración y ejecución adecuada. En 

cambio en las ciudades de Colombia ha representado todo lo contrario donde la 

implementación ha generado problemas para el tránsito y la movilidad (Buendia Valdez et 

al., 2019). 

El fondo de prevención vial (FPV) de Colombia, investigo en diferentes municipios y 

ciudades del país, que unos 6.667 moto taxistas utilizan las tres modalidades: motos 

tradicionales (alrededor del 85%), motocarros, motocarruaje. Siendo unos de los causantes 

del mototaxismo la falta de otros medios de transporte, por el aumento del desempleo. 

Generado que este modo de transporte sea cada vez más popular, más del 50% de los 

mototaxistas son dueños de los vehículos, y los conductores que alquilan vehículos diseñados 

para prestar el servicio circulan un promedio de 29 veces en 24 horas por un promedio de 

1.358 pesos. Los clientes de este vehículo están satisfechos con el servicio recibido, sin 

embargo, el FPV lo determina deficiente para su aplicación y cumplimiento en sus medidas 

de seguridad (Buendia Valdez et al., 2019). 
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Las motos son consideraras el modo de transporte más frecuente en el tráfico de esta ciudad, 

superando a los automóviles durante algunos períodos. Además, se constató que, a pesar de 

las restricciones impuestas para el regulación de estos vehículos, como los días sin moto, aún 

circula un número considerable en varios sectores de la ciudad (Suarez Christian, 2013). 

En Cartagena se evaluó el impacto del mototaxismo en zona urbana y su movilidad de la 

Avenida Pedro de Heredia, argumentándose en los indicadores de accidentalidad en la ciudad 

a partir del año 2002. Los resultados de este estudio muestran que se ha presentado un alza 

en el número de motocicletas, lo que ha impulsando la actividad de los mototaxis en la última 

década afectado negativamente la movilidad, reduciendo la capacidad de las vías y 

aumentando la siniestralidad del 13% al 38% en los años 2002 y 2007 respectivamente 

(Guárdela Vásquez et al., 2009). 

Funcionamiento del transporte público (Transcribe). 

El sistema integrado de transporte de la ciudad de Cartagena Transcaribe busca una mejora 

sustancial en la movilidad en la ciudad y disminuyendo la cultura del centavo que prevalece 

en el transporte público “al reducir drásticamente la flota de buses y camionetas que se 

agrupan en 11 transportes, la empresa colectivamente tiene afiliados al público que realizan 

1.319 viajes de ida y vuelta al día”. Aunque cabe señalar que a pesar de los diferentes retrasos 

presentes en el sistema, han mejorado la calidad de vida de los habitantes, los cartageneros 

la fueron ocupando paulatinamente, tanto que logró movilizar 106.000 pasajeros diarios a 

través de 282 de los 658 buses previstos (Rodríguez Calderón, 2020). 

La importancia del sistema integrado de transporte como macro proyecto del desarrollo y 

competitividad de las ciudades de Cartagena “está relacionada con la reducción del tiempo 

de viaje de sus habitantes (movilidad), la mejora de la calidad del aire, la reducción de la 

contaminación acústica y la generación de empleo (Rodríguez Calderón, 2020). A pesar de 

ser un mecanismo que contribuye con la movilidad y el medio ambiente ha presentado caídas 

con respecto al número de usuarios. Con el fin de reducir la pérdida de pasajeros por parte 

de motocicletas, se restringe la circulación de motocicletas con parrillero en la vía principal. 

Como se sabe, el sistema integrado de transporte público TRANSCARIBE de la ciudad de 
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Cartagena, que está en funcionamiento, fue diseñado pensando en un sistema de paradas 

estratégicas. Esta situación es la desventaja de este sistema frente a los mototaxis, ya que la 

persona que utiliza la moto no está obligada a permanecer en dicha estación, sino que se 

dirige directamente al destino. (Buendia Valdez et al., 2019). 

Transmisiones de CO2.  

Existe una gran variedad de puntos en la ciudad de Cartagena en donde se tienen monitoreo 

y muestreos de los diferentes contaminantes presentes en el aire como CO2, SO2, NOx, 

PM10, O3. En algunos lugares se observan  concentraciones de contaminantes que exceden 

la norma en diversos periodos del año, los lugares de mayor concentración de contaminantes 

se encuentran localizadas en sectores de alto tráfico vehicular, como por ejemplo el Peaje 

Ceballos y la Bomba del Amparo, siendo el material particulado el contaminante que presenta 

mayores excedencias de la norma (EPA Cartagena & UDC, 2015). 

Para ello los planes de gestión ambiental y adaptación al cambio climático para la 

sostenibilidad ambiental en Cartagena siguen una adecuada planificación ambiental además 

de incluir todos los determinantes ambientales regionales. Incorporando variables y factores 

climáticos, programas o proyectos destinados a la reducción de la contaminación vehicular, 

y promover la realización de proyectos destinados a la reducción de CO2 mediante el uso de 

transporte alternativo que emita cero o reduzca las emisiones de CO2 al medio ambiente 

(ALCALDIA DE CARTAGENA, 2020). 

Diagnóstico actual de la movilidad en la ciudad de Cartagena. 

El desarrollo de la ciudad de Cartagena, ha permitido un crecimiento urbanístico, poblacional 

y económico en consecuencia. Permitiendo que la ciudad se industrialice y se transforme, 

por ello tanto la movilidad, malla vial y tránsito juegan un papel importante y fundamental 

para el progreso, planificación y ordenamiento de la ciudad (Pelaez, 2011). 

La movilidad urbana en la ciudad de Cartagena es muy variada, como lo evidencia las 

diferentes encuestas realizadas por CCV a lo largo de los años. En algunos sectores dicha 

movilidad predomina más el transporte informal que en algunos casos se ha alivianado y 
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dado respuesta a la carencia de la mala regulación del plan de movilidad urbana en la ciudad. 

(Bolívar et al., 2021) 
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RECOMENDACIONES 

 

La investigación llevada a cabo, permite realizar un análisis y comparación de la gestión y el 

desarrollo adecuado que se ejecuta cuando se formulan los planes de movilidad urbana 

sostenible en ciudades colombianas. Al mismo tiempo se estudian de forma general las 

estrategias e indicadores más relevantes de los PMUS, y finalmente se presenta el estado 

actual de la ciudad de Cartagena en cuanto a la movilidad e implementación de esta en la 

ciudad (Rupprecht Consult, 2019).  

Por lo anterior se presentan algunas recomendaciones indicadas para el caso de estudio, 

planificación y formulación del plan de movilidad de la ciudad de Cartagena.  

- Ahondar en el estudio del desarrollo sostenible en el área urbana funcional, es decir 

en su entorno de flujo diario de personas y bienes dependiendo del contexto local. De 

modo que se cumpla el objetivo de mejorar la accesibilidad y proporcionar una 

movilidad de alta calidad para la zona urbana. Con un sistema de transporte sostenible 

que sea accesible y satisfaga las necesidades básicas de movilidad para todas las 

personas, respondiendo a la demanda de los servicios de movilidad para empresas, 

industrias y residentes. Así mismo que se implemente el uso eficaz del espacio y la 

infraestructura urbana que optimice la seguridad vial y que cumpla con los requisitos 

de equidad social, calidad ambiental y viabilidad económica (Rupprecht Consult, 

2019).  

 

- Efectuar durante el proceso de planificación y diagnóstico la cooperación de diversas 

fronteras institucionales. De modo que el plan de movilidad se base en un alto nivel 

de coordinación y consulta entre instituciones (departamentos) y diferentes niveles 

de gobierno, que permitan garantizar la complementariedad y la coherencia de la 

gestión del plan. Para ello se recomienda hacer uso y revisión de los planes de 

ordenamiento territorial (POT), plan de desarrollo y documentos de organización de 

empresas de transporte. Así como se aplicó en la ciudad de Medellín, de modo que 
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exista un estrecho intercambio de las autoridades y la coordinación de los proveedores 

de transporte privado y público.  

 

- Involucrar a las partes interesadas y ciudadanos de manera temprana, esto genera 

mayor probabilidad de que las personas apoyen y apliquen el plan de manera que se 

minimicen los riesgos políticos y facilite la aplicación eficiente de todo lo planificado 

en la ciudad. 

 

- Realizar un diagnóstico que permita evaluar el rendimiento actual y futuro del sistema 

de transporte, que se desarrolla con una evaluación exhaustiva del rendimiento de este 

mismo. Donde se hace un examen completo que incluye la cantidad de recursos de la 

situación actual y en virtud de ello establecer una línea de referencia para medir los 

progresos. Apuntando así a metas y objetivos coherentes y realistas como la visión 

que se quiere; de modo que se puedan definir correctamente los indicadores 

pertinentes que se utilizaran más adelante para evaluar las condiciones actuales y 

futuras.  

 

- Definir una duración y horizonte de tiempo que establezca una visión a corto, 

mediano y largo plazo como se establece en todos los PMUS de las ciudades 

colombianas. Demostrando así un desarrollo de todos los campos de la movilidad y 

modos de transporte. Así mismo determinar un plan de gestión de demanda con una 

aplicación a corto plazo de las metas mediante una serie de medidas. Se sugiere para 

estos horizontes de tiempo un calendario o cronograma y presupuesto de ejecución 

que asigne las responsabilidades y los recursos necesarios para cada objetivo 

(Rupprecht Consult, 2019).  

 

- El plan de movilidad de la ciudad de Medellín se destaca por su uso integrado de todo 

el transporte esto ha permitido que se enfatice sobre las demás ciudades que 

implementan el plan y sea observada por diversos estudios internacionales (Urbam-

EAFIT, 2011). Por lo anterior se debe establecer un desarrollo integrado de los modos 

de transporte individual y colectivo que se apliquen en la ciudad como una prioridad 
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para las estrategias de formulación del plan de movilidad. Cabe resaltar que se debe 

incluir en mayor medida los nuevos usos de transporte como el compartido, o el 

transporte activo como bicicletas y la intermodalidad, que son modos de transporte 

menos utilizados en la ciudad de Cartagena. Esto nos va a permitir dar solución a la 

movilidad sostenible y aportar de manera significativa a los compromisos adoptados 

por la ODS 11.  

 

- Organizar la evaluación y el seguimiento en la aplicación del plan de movilidad en la 

ciudad de Cartagena, que estudie los avances y el complimiento de los objetivos del 

PMUS. Este seguimiento se debe evaluar periódicamente sobre el marco de los 

indicadores elegidos. Por ello es importante garantizar la suministración de 

información oportuna de las estadísticas y datos, de modo que los seguimientos sean 

continuos y se puedan generar medidas correctivas en la aplicación si es necesario. 

Se hace importante un informe de seguimiento ya que mantiene comunicado de los 

avances del desarrollo y aplicación a las partes interesadas y los ciudadanos.  

 

- Estudiar de manera minuciosa las acciones de manejo y creación del PMUS de 

ciudades nacionales e internacionales. Así mismo, tomar guía puntual de documentos 

de otros países para formulación, ejecución y seguimiento del plan como el 

“Guidelines for developing and implementing a sustainable urban mobility plan” 

documento que hace parte a la plataforma europea (Alianza Global 

MobiliseYourCity)(MobiliseYourCity, 2020). Dicha plataforma tiene vinculación 

con Colombia  para el desarrollo e implementación de la movilidad sostenible en el 

país. Lo que genera un marco más amplio de conocimiento que mostrara una calidad 

y veracidad del modo de formulación y demás (Rupprecht Consult, 2019).  
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CONCLUSIONES  

 

En relación a lo antes expuesto podemos sostener que los PMUS son planes estratégicos 

basados en el concepto de desarrollo sostenible de modo que las poblaciones actuales y 

posteriores puedan satisfacer sus necesidades económicas y personales (Naciones Unidas, 

2016). Indicando a las personas y el transporte como indispensables para la formulación de 

estos planes. Que permiten así conocer los objetivos planteados por las entidades que rigen 

este tipo de políticas como la ODS y la ONU. Aunque el marco de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible no proporciona una trayectoria para la movilidad, incluye elementos que sirven 

de base y son necesarios definir claramente los objetivos que sustentan la movilidad 

sostenible (Mohieldin, 2017). 

Se conoce que una de las principales barreras para el desarrollo efectivo del PMUS en 

ciudades colombianas son las políticas deficientes, la falta de apoyo legislativo y requerido, 

debilidades en el financiamiento público de limitado apoyo y falta de determinación política. 

(Magalhães et al., 2022). Así mismo una parte de las ciudades latinoamericanas sufren en 

gran manera por la mala calidad del transporte público, la contaminación, accidentalidad y 

los altos niveles de congestión vehicular lo que traduce a problemas de movilidad o del 

desplazamiento de sus habitantes cotidianamente (Paredes et al., 2019). Es decir a la 

necesidad de implementar este tipo de políticas en la ciudades, y para este caso en Cartagena 

que es una de las ciudades más afectadas por la falta de organización en materia de movilidad 

y que además no cuenta actualmente con plan de movilidad urbano sostenible.  

Por lo anterior esta monografía realizo un análisis comparativo en diferentes ciudades de 

Colombia que contaran con planes de movilidad vigentes, de modo que se pudiera establecer 

una relación entre ellos y mostrar los aspectos más importantes a tratar para la formulación 

y adaptación del plan de movilidad en Cartagena. Las ciudades escogidas para el análisis 

fueron Bogotá, Medellín, Bucaramanga y Cali, dentro de las cuales se evaluaron algunos 

criterios generales. Que permitieran mostrar de manera transversal las principales similitudes 

y diferencias entre ellas mismas, para tomar así estrategias importantes de implementación.  
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Por consiguiente, según la Tabla 1 se observa una relación de las cuatro ciudades en criterios 

tales como el horizonte de tiempo, que permite ver los alcances y durabilidad de los planes 

de movilidad. Así como la participación de diferentes medios, la integración de las partes 

interesadas y la ejecución del plan de acción. Sin embargo, se mostraron ciertas diferencias 

en el criterio de análisis de objetivos debido a que ciudades como Bogotá y Bucaramanga 

resaltan más la importancia de la competitividad y la eco eficiencia; mientras que la ciudades 

de Medellín y Cali mostraron más inclinación por objetivos como mejorar los diferentes tipos 

de movilidad y garantizar la seguridad vial. Por lo anterior se establecieron paradigmas en 

las ciudades comparadas donde a pesar de encontrar diferencias, se establece mayormente 

similitudes en la ejecución y planificación de los PMUS.  

Por otra parte se genera preocupación por un criterio que si bien no fue incluido en el análisis 

comparativo, si es expuesto en los objetivos generales para la formulación de los planes de 

movilidad y es el “seguimiento y evaluación de los planes”. Puesto que aunque se realizó una 

búsqueda exhaustiva sobre documentos o informes que permitirán información sobre esta 

evaluación, solo se encontró realizado para la ciudad de Bogotá. Esto genera un alto grado 

de inquietud dado que no existe un monitoreo o seguimiento de los planes en las demás 

ciudades comparadas. Lo que es importante porque determina el grado de aplicación y 

ejecución de los PMUS en cada ciudad, y nos permite como indicador evaluar si en realidad 

se cumple todo lo formulado. Por ello se plantea en las recomendaciones dar importancia a 

la creación de un seguimiento constante cuando se genere y aplique el plan en la ciudad de 

Cartagena.  

En cuanto a las estrategias de implementación y adaptación de los PMUS se concluye que 

están basadas por los objetivos planteados en los planes, de modo que ningún plan cuenta 

con las mismas estrategias o el mismo patrón de ellas, ya que depende intrínsecamente del 

contexto de desarrollo de los objetivos teniendo en cuenta el diagnóstico de la ciudad en ese 

momento. No obstante, algunas entidades internacionales aportan temas relevantes donde 

van enfocados todos los planes de movilidad, entre los cuales encontramos la sostenibilidad, 

la eco eficiencia, la equidad, el desarrollo integral del transporte entre otros.  
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Seguidamente se definieron los indicadores como ítems que representan el plan de movilidad 

para ver su funcionalidad y como se relaciona cada aspecto del mismo. En Bogotá se 

reflejaron indicadores como la equidad e inclusión para promover el acceso igualitario a las 

diferentes poblaciones. Se destacó también el indicador de Ecoeficiencia que brinda una 

competitividad al impacto ecológico de la ciudad regulando las emisiones contaminantes. Ya 

que el sector del transporte tiene el potencial de mejorar las vidas y los medios de subsistencia 

de miles de millones de personas —su salud, su ambiente, su calidad de vida— y de 

estabilizar el cambio climático (Mohieldin, 2017).  

Finalmente se pueden identificar cuatro factores precisos para evaluar la formulación de 

políticas locales: presencia o ausencia de continuidad política, disponibilidad o falta de 

recursos financieros, potencial de existencia de conflictos entre funcionarios locales y 

políticos locales, y presencia o ausencia de experiencia profesional en el nivel local (May et 

al., 2017). 

De acuerdo con las limitaciones que circundan esta investigación se hacen recomendaciones 

para futuras investigaciones que tomen como ejemplo los planes de movilidad en Colombia 

para implementar PMUS en otras ciudades. 

- Se sugiere realizar un estudio único y profundo sobre el plan de movilidad de Bogotá 

que permite según la información que suministra dar recomendaciones y seguimiento 

a los planes en otras ciudades.  

 

- Estudiar para la ciudad investigada la relación del diagnóstico en base a los planes de 

ordenamiento territorial de la ciudad y planes de desarrollo para garantizar la 

estructura correcta en la orientación de la planificación.  

 

 

- Aprender las acciones en la ciudad de estudio que permitan lograr una ciudad 

sostenible en un futuro, mitigando las emisiones contaminantes y generando las 

energías renovables.  
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- Definir objetivos claros para la formulación del PMUS en la ciudad que permitan 

implementar estrategias e indicadores para el caso de la ciudad según su contexto.  

 

- Efectuar la revisión de guías a nivel mundial para tener un referente de organización 

en el plan de movilidad.  
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