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Resumen 

 

Esta investigación se llevó a cabo en los Hospitales universitario la Samaritana (Bogotá), en el 

Hospital Universitario la Samaritana unidad Funcional (Zipaquirá) y en el Hospital Universitario 

la Samaritana unidad Regional (Zipaquirá). Se vio la necesidad de establecer un proceso, el cual 

facilitara la selección de los proyectos, de acuerdo con criterios de priorización. En consecuencia, 

se dio la importancia para mejorar la gestión de los proyectos, establecer un portafolio que permita 

consolidarlos y administrarlos desde un mismo origen, esto con el fin de dar cumplimiento a los 

objetivos y aportar un plus al hospital. Por lo anterior, se proponen cuatro objetivos: Primero, 

diagnosticar la situación actual de los proyectos sociales pertenecientes al sector salud donde 

permita establecer la línea base para el diseño del modelo. Municipio; segundo, definir los 

lineamientos del modelo de gestión de portafolios para los proyectos sociales del sector hospitalario 

de Cundinamarca basado en el PMI; tercero, describir las fases que se deben tener en cuenta para 

el modelo del portafolio; y cuarto, Establecer mecanismos de medición y monitoreo al modelo de 

gestión de portafolio a implementar en los proyectos sociales, con el fin de obtener un mayor 

control sobre los proyectos formulados en las diferentes organizaciones que lo conforman, 

estableciendo una clara jerarquización y priorización de los proyectos. Para poder dar 

cumplimiento a los objetivos, se utilizó la metodología de investigación cualitativa ya que se va a 

realizar investigación documental y de campo, esta metodología permite ir de lo general a lo 

especifico lo cual es el principal fin de la gestión de portafolios. Sin duda este modelo mejorará la 

prestación de los proyectos a través de una visión coordinada de la mano con la estrategia de la 

organización.  
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Abstract 

The degree work was carried out at the La Samaritana University Hospital (Bogotá), at the La 

Samaritana Functional University Hospital (Zipaquirá) and at the La Samaritana Regional Unit 

University Hospital (Zipaquirá). The need to establish a process was seen, which would facilitate 

the selection of projects, according to prioritization criteria. Consequently, it was important to 

improve project management, establish a portfolio that allows consolidating and managing them 

from the same source, in order to meet the objectives and provide a plus to the hospital. Therefore, 

this thesis proposes four objectives: First, to diagnose the current situation of social projects 

belonging to the health sector where it allows to establish the baseline for the design of the model. 

Municipality; second, define the guidelines of the portfolio management model for social projects 

in the hospital sector of Cundinamarca based on the PMI; third, describe the phases that must be 

taken into account for the portfolio model; and fourth, Establish measurement and monitoring 

mechanisms for the portfolio management model to be implemented in social projects, in order to 

obtain greater control over the projects formulated in the different organizations that comprise it, 

establishing a clear hierarchy and prioritization of the Projects. To comply with the objectives, the 

qualitative research methodology was used since documentary and field research will be carried 

out, this methodology allows us to go from the general to the specific, which is the main purpose 

of portfolio management. Undoubtedly, this model will improve the delivery of projects through a 

coordinated vision hand in hand with the organization's strategy. 
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Introducción 

 

El Hospital universitario la Samaritana (Bogotá), el Hospital Universitario la Samaritana unidad 

Funcional (Zipaquirá) y el Hospital Universitario la Samaritana unidad Regional (Zipaquirá), 

establecieron la gestión de proyectos por medio de los portafolios como un mecanismo para el 

cumplimiento de sus objetivos estratégicos, facilitando la definición de los criterios de priorización, 

selección de iniciativas, asignación de recursos, contando con el monitoreo y control continuo para 

la medición de los beneficios obtenidos. 

Se realizaron entrevistas que fueron utilizadas para conocer en detalle la situación actual de los 

proyectos y alineación con la estrategia del HUS. Las técnicas utilizadas fueron, análisis de la 

información, revisión de las bases de datos como google académico, scopus y wos, encuentros 

virtuales con las personas encargadas de la planificación estratégica del HUS. 

Se estableció el PMI como el estándar para la gestión del portafolio de proyectos, ya que cuenta 

con suficiente información para aplicar a este trabajo de grado soportado con herramientas y 

técnicas para gestionar un portafolio de proyectos para el HUS. 

El modelo propuesto en esta investigación sin duda facilitará el buen manejo de los proyectos, 

maximizará el impacto de los proyectos sociales tanto en los hospitales como en el municipio de 

Zipaquirá, asegurará la asignación de los recursos de una forma justa y lo más importante mejorará 

la comunicación entre las partes interesadas. 
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Capítulo 1: 

 

Antecedentes y Estado del Arte 

El presente capitulo incluye la investigación documental realizada en las bases de datos 

con el fin de establecer como se ha manejado el tema y el nivel de innovación.  

Estado del arte 

Inicialmente se realizaron búsquedas en las bases de datos de Scopus, WOS y google 

académico, utilizando los términos: modelos de gestión, portafolios, proyectos sociales, sector 

salud, variando los términos de interés. Los resultados se observan en la Tabla 1, Tabla 2 y Tabla 

3. 

Tabla 1  

SCOPUS  

 

Nota: autor, 2021 

Tabla 2  

WOS 
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Nota: autor, 2021 

 

Tabla 3  

GOOGLE ACADÉMICO 

 

Nota: autor, 2021 

 

Como se puede evidenciar la tabla 3 reporta un número significativo de documentos, debido 

al impacto que generan los proyectos sociales en el sector salud y se ve la necesidad de una gestión 

de portafolios. 

Se tuvieron en cuenta artículos publicados en revistas indexadas, artículos resultados de 

investigación teórica, investigaciones relacionadas con gestión de portafolios, modelos de gestión 

de portafolios, impacto de los proyectos sociales en el sector salud. 

Se han realizado algunas investigaciones sobre la gestión de portafolios de proyectos no 

solo en Colombia sino también en otros países. Este estudio se focaliza fundamentalmente en los 

proyectos sociales, debido a la importancia de priorizar la asignación eficaz de los recursos. 

 “Portafolio de Proyectos de Tecnologías de Información para una empresa del Sector Salud. 

Tapia Moreno Iván, Larrínaga Hernández Martha Eloisa, Padilla Monge Elsa Lorena, 
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Macías Estrada Adrián, Domitsu Kono Manuel y Rodríguez Echevarría Moisés. Ponencia a 

presentarse el 22 de octubre de 2008, Ciudad Obregón, Sonora. 

MyCare es una empresa dedicada a la administración de servicios del cuidado de la salud 

en la región sur del estado de Sonora. Este negocio percibe importantes oportunidades de 

expansión, lo cual demanda innovaciones en la forma de prestación de sus servicios, basadas 

principalmente en el uso de las Tecnologías de Información (TI). Se plantea la problemática: ¿cómo 

integrar las TI al modelo de negocios de MyCare, que le permita desarrollar una empresa exitosa, 

la cual en un futuro venda su “receta de éxito” como franquicia? Con la finalidad de alcanzar la 

visión de MyCare, se desarrolló un Portafolio de Proyectos de Tecnologías de Información que la 

apoyen en el logro de sus objetivos estratégicos, a través del diseño de su Modelo de Negocio. El 

método aplicado comprendió cuatro fases principales: a) se realizó el Diagnóstico inicial de la 

empresa; b) se definió un Modelo de Negocios, que describe el estado futuro deseado de la empresa; 

c) se estableció el Modelo de Desarrollo por Olas; y d) se detalló el Portafolio de Proyectos de TI, 

organizando las iniciativas que se implementarán en un lapso de cinco años en la empresa. Como 

resultado se obtuvo un plan maestro de proyectos que impulsará el Modelo de Negocio de MyCare, 

utilizando las TI como herramienta esencial. Se logró establecer una clara relación entre la 

planeación estratégica de negocios, el modelado de la organización y las tecnologías de 

información.” 

 “Gestión De Portafolio Eficiente De Proyectos Para Una Compañía Constructora. Un 

análisis de metodologías de selección y jerarquización de proyectos. JUAN MANUEL MAYA 

ZAMBRANO Tesis de grado para optar al título de Magíster en Gerencia de Proyectos. 

Escuela de administración Universidad EAFIT Medellín 2017. 
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La gestión de portafolio de proyectos se ha centrado en la alineación de los proyectos con 

los objetivos de la organización. Es decir, cómo implementar la estrategia mediante los proyectos 

de la organización; centrándose en metodologías de evaluación, jerarquización y selección de 

proyectos; apoyada en la gestión de múltiples proyectos y enfocada en la operatividad, la 

asignación de recursos, los cronogramas y el riesgo. Dichas metodologías serán contrastadas con 

respecto a las ya existentes, implementadas en varias constructoras del medio, con el fin de 

seleccionar la metodología que mejor se acople a las necesidades del mercado de la construcción 

local y regional. En este sentido, se realizarán entrevistas a los miembros de dichas organizaciones 

que toman las decisiones de portafolio. Las metodologías que se tomarán en cuenta son tanto las 

cualitativas como las cuantitativas que se encuentren en las literaturas afines al PMI, Princes2, ISO 

31000, ISO 9001 e IPM, esto con el fin de tomar una decisión que no solo valore las oportunidades 

financieras del proyecto o grupo de proyectos, si no que a su vez mida el impacto de dichos 

proyectos sobre los objetivos de la organización, que pueden ser tanto monetarios, reputacionales 

y expansionistas, en aras de alcanzar un crecimiento continuo.” 

Método para la Selección y Priorización de Portafolios de Proyectos de I+D+i en el Contexto 

Institucional de un Centro de Desarrollo Tecnológico en Colombia. JUAN DAVID PÉREZ 

VÉLEZ Tesis presentada como requisito parcial para optar al título de: Magíster en 

Ingeniería Administrativa. Universidad Nacional de Colombia - Sede Medellín 2012. 

El carácter institucional de intermediación en actividades de I+D+i de los Centros de 

Desarrollo Tecnológico colombianos (CDT), les imprime características estratégicas y funcionales 

particulares, por lo que las técnicas tradicionalmente aplicadas en empresas privadas para la 

asignación de recursos a través de la gestión de portafolios de proyectos de I+D+i deben ser 

adaptadas para su implementación exitosa. Para abordar esta problemática, el presente trabajo 
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propone un método para la selección y priorización de un portafolio de proyectos de I+D+i, 

adecuado al contexto de un CDT. Para lograrlo, se identifican las condiciones deseables que debe 

cumplir el método, de manera que las variables que describen el desempeño del mismo estén 

acordes con el contexto y las capacidades organizacionales de los CDT en Colombia. Luego, estas 

condiciones se analizan a la luz de una comparación de las características funcionales de varias 

técnicas para la gestión de este tipo de portafolios. Finalmente, se propone el método, adaptando 

una técnica de Proceso de Análisis Jerárquico que permite alinear congruentemente la estrategia 

de la organización con los criterios de selección de proyectos. Así mismo, como base conceptual 

del método, se plantea una estructura consistente de criterios ponderados, la cual se somete a una 

consulta a expertos, y se valida mediante su respectivo análisis de consistencia. Se puede concluir 

que es posible adaptar un método de gestión de portafolios de proyectos de I+D+i a la función de 

intermediación y soporte de los CDT en Colombia. Además, la utilización del análisis jerárquico 

para asistir la toma de decisiones en este contexto facilita la identificación de los puntos críticos a 

la hora de analizar la consistencia y el consenso entre las opiniones de los tomadores de decisiones. 

Así mismo, es posible recoger la opinión de los expertos influyentes en el contexto de los CDT de 

una manera ágil y coherente. 

 “Selección de portafolio de proyectos en la administración pública usando lógica difusa. 

Lilian Noronha Nassif, Joao, Carlos Santiago Filho, Jose, Marcos Nogueira. Procedia – Social 

and Behavioral. Elsevier. 29 marzo 2013. 

La selección de proyectos para la gestión de cartera en el ámbito gubernamental no está 

asociada con el rendimiento financiero del proyecto, sino que necesariamente implica beneficios 

públicos. La literatura es extensa para la selección de cartera cuando el enfoque financiero es 

crucial, pero se discute poco sobre la selección de proyectos desde el punto de vista de las políticas 
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públicas. Este documento presenta un método para la selección de proyectos en el área de 

Tecnología de la Información (TI) usando una herramienta para apoyar la toma de decisiones 

basada en lógica difusa. Un estudio de caso validó el método desarrollado, que consiste en: 1) 

Identificación de proyectos; 2) Asociación de proyectos con la planificación estratégica; 3) 

Categorización de proyectos; 4) Definición de variables lingüísticas y función difusa; 5) Definición 

de reglas de inferencia; 6) Cálculo de la función; y 7) Balance de cartera. El documento presenta 

resultados experimentales interesantes que muestran la prioridad de los proyectos y su potencial de 

éxito. El éxito está relacionado con métricas cualitativas y difusas aplicadas en un simulador para 

lógica difusa.” 

 “Políticas y programas de salud en América Latina. Problemas y propuestas. Arriagada, I., 

Aranda, V., & Miranda, F. (2006). Políticas y programas de salud en América Latina: 

Problemas y propuestas (Vol. 114). United Nations Publications. 

En este texto se examina la situación de la salud y los programas de atención de los países 

latinoamericanos, sobre la base de la información obtenida de las respuestas de los ministerios de 

salud de 17 países a la encuesta que sobre el tema efectuó CEPAL. La encuentra obtuvo por objeto 

analizar los programas de salud en marcha, desde la perspectiva institucional de los ministerios de 

salud, y examinar la percepción de las autoridades nacionales sobre la realidad y los problemas de 

la salud de su población.  

Las respuestas reflejan diferentes situaciones sociodemográficas existentes y revelan un 

panorama bastante heterogéneo en cuanto a la capacidad de respuesta de los gobiernos frente a los 

problemas de salud de su población. La mayoría de los países mencionan las dificultades de 

financiamiento y gestión para dar cobertura a las necesidades de salud. La desigualdad en la 

atención de salud está dada no sólo por carencias de accesibilidad sociocultural y geográfica, sino 
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principalmente por desigualdades de ingreso, que generan condiciones de vida insuficientes para 

prevenir y satisfacer las necesidades de la población de salud. 

El texto se organiza en cinco secciones, en la primera se reseñan las transformaciones del 

perfil epidemiológico y demográfico; en la segunda, se da cuenta de los principales hallazgos de 

las encuestas en relación con cambios normativos, los problemas y las causas asociados a la salud; 

en la tercera sección se analiza las reformas de los sistemas de salud, en la cuarta se examinan los 

programas en marcha, su financiamiento y gestión; y finalmente, se concluye con algunas 

sugerencias para el mejoramiento de los sistemas de salud. 

“Proyecto de mejora continua en el Complejo Hospitalario Universitario de Albacete. 

Francisco Javier Lucas Imbernón, Carlos García Fernández. Unidad de Calidad Asistencial. 

Complejo Hospitalario Universitario de Albacete. España. Articulo Vol. 4 Núm. 2. abril 2006. 

 El Complejo Hospitalario Universitario de Albacete (CHUA), integrado dentro del Servicio 

de Salud de Castilla La Mancha (SESCAM), tiene como visión garantizar y desarrollar todos los 

programas de atención sanitaria necesarios para mejorar progresivamente la atención prestada, con 

el objeto de garantizar como mínimo los mismos niveles de calidad y capacidad que la recibida en 

cualquier otro punto del país. Su misión es conseguir una organización de servicios sanitarios 

públicos moderna y de vanguardia, que se caracterice por la innovación y la calidad del servicio 

global (medicina, enfermería, servicios auxiliares, hostelería), por la precisión en el diagnóstico y 

tratamiento, por la seguridad, cercanía y agilidad, por confort, por atención personalizada y 

confidencialidad, por participación de los profesionales y participación social, por el trato y la 

atención a los proveedores y por la eficiencia en el uso de los recursos públicos.  

Los valores están basados en el compromiso con: los pacientes y usuarios, ofrecer una 

atención sanitaria de calidad, segura, eficaz, ágil y confortable, poniendo en el centro de todas las 
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decisiones al paciente; y con los trabajadores del CHUA, sus condiciones de trabajo, sus 

expectativas profesionales, su motivación con la tarea, que son fundamentales para el buen 

funcionamiento de la organización. 

“Modelo integral para la priorización de portafolios de proyectos. mauricio Andrés Useche 

Ramírez. trabajo de grado presentado como requisito parcial para optar al título de magíster 

en administración (MBA). universidad Eafit escuela de administración. 2016 

En la actualidad las organizaciones para su sobrevivencia dependen del desarrollo de las 

inversiones correctas; es por ello que varias organizaciones se han orientado a evaluar y ejecutar 

portafolios de inversiones debido a que, si estos son exitosos, la organización es exitosa, por ende; 

sin embargo, la selección de las inversiones correctas es un proceso complejo, el cual es un arte y 

una ciencia a la vez, donde los especialistas de negocios tratan de buscar el modelo o la bola cristal 

que les diga hacia dónde colocar sus recursos para poder obtener las ganancias esperadas. Es por 

ello que en este estudio se pretende proponer un modelo o herramienta que permita jerarquizar un 

conjunto de proyectos, conocido como portafolio de proyectos, y así darles una guía o una ayuda 

a los tomadores de decisiones para que puedan ver el horizonte y encauzar a las organizaciones por 

el camino del éxito, en medio de una tormenta dinámica llamada mercado. De esta manera, el 

objetivo del modelo es tener la posibilidad de incluir elementos que permitan evaluar criterios e 

información relevante y, sobre todo, que las organizaciones que se encuentren dispuestas a 

aplicarlo sobre su portafolio de proyectos puedan implementarlo de manera ágil y sencilla. Es claro 

que se presentarán ajustes luego de implementar la propuesta, dependiendo de las necesidades 

puntuales de cada organización; sin embargo, dichos ajustes permitirán conseguir resultados reales 

a partir de casos reales, y, más importante aún, que esta sea una herramienta funcional, de fácil uso, 

de fácil interpretación y con unos resultados veraces.” 
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 “El Uso del Portafolio como Recurso Metodológico y Autoevaluativo en el Área de 

Conocimiento del Medio. Ernesto Rey Sánchez. Tesis de Doctorado. Universidad de Córdoba. 

2015 

La presente tesis constituye una aportación relevante en el ámbito de la Didáctica de las 

Ciencias Sociales y de la Naturaleza. Se trata de un trabajo de investigación que se desarrolla a lo 

largo de una línea continua y coherente que integra teoría, práctica y una propuesta de acción, es 

decir, el pensamiento, las acciones y las aspiraciones. El ámbito del pensamiento se constituye a 

nivel de fundamentación, de la estructuración conceptual, del porqué del trabajo. El de las acciones 

contempla los hechos concretos tendentes a desentrañar la realidad objeto de estudio, a la 

elaboración de instrumentos, a la decisión metodológica. Las aspiraciones se plasman primero 

como objetivos y fines y luego como líneas abiertas de investigación. De este planteamiento 

tridimensional surge un trabajo doctoral que tiene una epistemología fundada y pertinente, que es 

una propuesta de acción didáctica y que procura estrategias encaminadas a la mejora de la realidad. 

Ahora bien, el valor fundamental de este trabajo reside en la inmersión que realiza el investigador 

en su propia práctica docente. Ello le ha posibilitado algo tan valioso como ver y oír sin alterar las 

situaciones. Claro que, como contrapunto, se ha visto obligado a cultivar el distanciamiento de su 

papel, a mantenerse fuera de su propia realidad, de su rol docente, para poder acometer la necesaria 

reflexión crítica. El sentido de esta investigación es conocer si el uso de una estrategia 

metodológica concreta como es el portafolios ayuda al estudiante en su proceso de aprendizaje, 

haciéndolo más autónomo y fomentando su pensamiento reflexivo y crítico. Ernesto Rey Sánchez 

2 El doctorando ha puesto en marcha esta herramienta y ha observado, desde una posición 

privilegiada, su funcionamiento. Los resultados obtenidos le permiten afirmar los valores 

didácticos de la misma y abrir interesantes líneas de trabajo. 
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Después de realizar una profunda revisión de estado del arte y antecedentes, se concluye 

que no se encontró investigación nacional o internacional que utilice los mismos parámetros que 

se pretenden abordar en la presente investigación. Es novedosa porque en la actualidad no existe 

un modelo de gestión de portafolios para proyectos sociales en el sector salud. 

Descripción del Problema 

 

De acuerdo con el (DANE) 2018, y el Ministerio de Salud, “El Departamento de 

Cundinamarca tiene 2.804.238 habitantes, según proyección del Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística, es el tercer departamento más poblado por detrás de Antioquia y Valle del 

Cauca, distribuidos en 116 municipios de los cuales el 87.9% corresponden a categorías 4,5 y 6, el 

porcentaje restante (12.1%) al grupo de categorías 1, 2 y 3”.  

La Secretaría Departamental de Salud depende administrativamente de la Gobernación de 

Cundinamarca. El despacho del Secretario de Salud cuenta con dos oficinas asesoras (De 

planeación y de asuntos jurídicos) y con seis direcciones (Aseguramiento, salud pública, desarrollo 

de servicios, Inspección, Vigilancia y Control, Centro Regulador de Urgencias y Desastres y 

Dirección administrativa y financiera). A su vez, la dirección de salud pública cuenta con las 

subdirecciones de Vigilancia de la salud pública, gestión y promoción de acciones en salud pública 

y laboratorio de salud pública. 

El objeto de estudio se encuentra en la región Sabana Centro, particularmente, una provincia 

del departamento de Cundinamarca cuya capital es el municipio de Zipaquirá. En 1990 se creó la 

Asociación de Municipios de Sabana Centro, con el objetivo de impulsar la solidaridad regional de 

los municipios miembros de esta provincia. Actualmente Sabana Centro está compuesta por once 
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municipios: Cajicá, Chía, Cogua, Cota, Gachancipá, Nemocón, Sopó, Tabio, Tenjo, Tocancipá, 

Zipaquirá. 

El municipio de estudio es Zipaquirá con una población de 126.409 habitantes, es la capital 

del Departamento de Cundinamarca y el segundo municipio más grande y poblado de la provincia.  

Zipaquirá cuenta con el Hospital Universitario de la Samaritana unidad funcional (Nivel 1 

y 2) y regional (Nivel 1,2,3 y 4). El regional cubre todo el departamento siendo el único con un 

nivel 3 y 4. 

Según El Plan de Desarrollo Departamental de Cundinamarca 2016-2020, en la mayoría de 

los casos esta población cuenta con escasos recursos económicos, que se limitan a una pensión 

reducida por pertenecer al régimen subsidiado, dificultando el acceso a recursos privados cuando 

los públicos no lo cubren, como en el caso de acompañamientos hospitalarios, prevención de 

embarazos temprano, programa nutrir. 

En Colombia, en gran parte de las compañías pertenecientes al sector de la salud, la gestión 

de portafolio se realiza sin tener una metodología estándar, adicionalmente no se cuenta con 

parámetros delimitados para seleccionar un proyecto sobre otro, ni se prevé el impacto de la 

selección de un proyecto sobre los demás que se tienen en mente.  

Madic, Trujic y Mihajlovic (2011) señalan que ha surgido en las organizaciones un nuevo 

reto y no se puede resolver mediante la Gestión de Proyectos (PM2 en adelante), sino mediante la 

Gestión de Portafolio de Proyectos (PPM3 en adelante). La PPM se encarga de resolver el problema 

de cómo se seleccionan los proyectos adecuados y de gestionarlos, con el fin de lograr la alineación 

de estos con los objetivos estratégicos de la organización (The Economist Intelligence Unit, 2015). 
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En la actualidad se encuentran 13 proyectos vigentes de la según Secretaría de Salud de 

Cundinamarca 2019. 

 

Tabla 4  

Proyectos Secretaría de Salud de Cundinamarca Vigencia 2020 

Dirección Proyectos 

Salud pública Implementación de la política de seguridad alimentaria y nutricional del 
departamento de Cundinamarca 

Salud pública Fortalecimiento de la convivencia social y la salud mental en el 
departamento de Cundinamarca 

Salud pública Fortalecimiento de la dimensión de sexualidad, derechos sexuales y 
derechos reproductivos en el departamento de Cundinamarca 

Salud pública Optimización del tejido social integral para la población vulnerable del 
departamento Cundinamarca 

Salud pública Implementación del proyecto de la dimensión vida saludable y 
condiciones no transmisibles Cundinamarca 

Aseguramiento Fortalecimiento a la gestión de servicios de salud a la población pobre 
no asegurada y la afiliada al régimen subsidiado en los eventos no POS 
de Cundinamarca 

Oficina de 
participación y 
atención ciudadana en 
salud 

Fortalecimiento de la participación y atención ciudadana en salud en el 
departamento de Cundinamarca 

Desarrollo de servicios Dotación de nueva sede hospitalaria en Zipaquirá 

Rue Fortalecimiento de la gestión del riesgo y la respuesta en salud en 
situaciones de urgencias, emergencias y desastres en el departamento 
de Cundinamarca. 

Salud pública Fortalecimiento de la autoridad sanitaria a través de la vigilancia de la 
salud pública como función esencial de la salud individual y colectiva 
del departamento de Cundinamarca. 

Aseguramiento Asistencia continua a la gestión del aseguramiento y la cofinanciación 
del régimen subsidiado en Cundinamarca 

 

Desarrollo de servicios Fortalecimiento de la reorganización de la red pública en el marco del 
modelo de gestión de salud del departamento de Cundinamarca.  
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Oficina asesora de 
planeación sectorial 

Fortalecimiento de la red pública hospitalaria mediante la gestión del 
principio de la humanización en el marco del pnmcs y el manejo de la 
información para soporte de la toma de decisiones inteligentes en el del 
departamento de Cundinamarca.  

 

Nota:http://www.cundinamarca.gov.co/Home/SecretariasEntidades.gc/Secretariadesalud/SecretariadesaludDe

spliegue/ascontenido/aspolitica_planes/csecresalud_quienes_programas+y+proyec 

Al revisar la planeación y metas de los proyectos sociales que conforman el sector de la 

salud, objeto de este estudio, se puede reconocer que, dentro de sus más altos niveles de autoridad, 

se encuentra un interés por focalizar sus esfuerzos hacia iniciativas que apalanquen la estrategia, 

siendo un factor relevante en el éxito de la gestión del portafolio. 

Al no haber un modelo en el sector salud esto hace que se deriven las siguientes 

problemáticas: no hay un modelo que facilite la toma de decisiones a la hora de asignar recursos 

para los proyectos sociales en el sector salud, al no haber dicho modelo genera la creación de 

muchos proyectos sociales, pero a la hora de aterrizarlos o de ver sus propuestas no se llevan a 

cabo, los proyectos sociales de inversión contemplan actividades limitadas en el tiempo, los 

proyectos sociales de inversión utilizan parcialmente recursos públicos. 

Según la Organización Panamericana de la Salud “Metodología de Gestión Productiva de 

los Servicios de Salud - Introducción y Generalidades” Washington, D.C.: OPS, 2010, el modelo 

predominante de sistemas de salud de la Región segmenta a la población en función de su inserción 

laboral y su capacidad de pago. En términos organizacionales, los modelos segmentados se 

caracterizan por la existencia de múltiples esquemas de financiamiento y aseguramiento donde 

coexisten uno o varios subsistemas públicos (financiamiento del gobierno central o local, sistemas 

de seguro social representada por una o varias entidades), y diversos financiadores/aseguradores 

privados que compiten al interior del sector salud. Estos diversos esquemas de financiamiento 
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generan a su vez organizaciones de provisión de servicios de salud fragmentados, sin coordinación, 

que prestan paralelamente servicios de salud a los segmentos poblacionales definidos por los 

financiadores.  

Pregunta de Investigación 

 

¿Cómo diseñar un modelo de gestión de portafolios para clasificar los proyectos 

seleccionados, que conforman los proyectos sociales asociado al sector salud? 

 

Objetivos 

Objetivo General 

 

Diseñar un modelo de gestión de portafolios que facilite y apoye la toma de decisiones y, 

la selección de proyectos sociales, en el Hospital Universitario de La Samaritana, en las 

sedes de Zipaquirá (02) y Bogotá D.C (01). 

 

Objetivos específicos 

 

1. Diagnosticar la situación actual de los proyectos sociales pertenecientes al sector 

hospitalario, donde permita establecer la línea base, para el diseño del modelo en las sedes 

del Hospital Universitario de La Samaritana. 

2. Definir los lineamientos del modelo de gestión de portafolios para los proyectos sociales 

del sector hospitalario de Cundinamarca basado en el PMI. 

3. Describir las fases que se deben tener en cuenta para el modelo del portafolio. 
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4. Establecer mecanismos de medición y monitoreo al modelo de gestión de portafolio a 

implementar en los proyectos sociales, con el fin de obtener un mayor control sobre los 

proyectos formulados en las diferentes organizaciones que lo conforman, estableciendo una 

clara jerarquización y priorización de los proyectos. 

 

Justificación 

 

Este trabajo está directamente articulado a la gerencia de proyectos, puesto que se genera 

como un complemento a la gestión de portafolio del Standard For Portfolio Management, libro del 

PMI, abordando la temática desde el cumplimiento de la estrategia organizacional a través de la 

selección y jerarquización de proyectos. Project Portfolio Management (PPM) busca obtener y ver 

información sobre todos sus proyectos, ordenar y priorizar cada proyecto en función de 

determinados criterios, como valor estratégico, el impacto sobre los recursos, el costo, y así 

sucesivamente. 

Según Figuerola, N (2007) (PMP) una vez definidas claramente las prioridades, los 

responsables de los recursos tienen que hacerse continuamente varias preguntas críticas: ¿Se están 

asignando los recursos a los proyectos de mayor prioridad? ¿Se está maximizando el uso de los 

recursos? ¿Finalizan los proyectos dentro de tiempo, bajo costos preestablecidos y cumpliendo los 

estándares de calidad?  

Según Figuerola, N (2007) (PMP) el objetivo de estas preguntas es ayudar en el proceso de 

selección del proyecto adecuado, puesto que hacer el proyecto equivocado de forma eficiente es 

peor que no hacerlo, debido a que consume recursos de los que no se puede prescindir. El propósito 
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de la tesis es lograr la culminación de los objetivos organizacionales, ya que una mala decisión a 

la hora de escoger un proyecto generará un gasto innecesario de los recursos.  

Este trabajo se basa en la necesidad de implementar la estrategia en las compañías mediante 

la selección de proyectos. El alto grado de complejidad en la implementación de la estrategia ha 

hecho relucir la importancia de los modelos de la PPM, puesto que mediante estos se puede ayudar 

a tomar las decisiones que permiten la complementación de los modelos de gestión de programa y 

portafolio que se enfocan en hacer el trabajo bien, mientras la gestión de portafolio se basa en hacer 

el trabajo indicado (Project Management Institute, 2006). 

Mediante el diagnóstico inicial se evidenció que el 40% de los funcionarios que trabajan en 

los 3 hospitales de estudio, han utilizado la gestión de portafolios o conocen acerca de ellos. Es por 

esto, por lo que se ve la necesidad de implementar este modelo ya que el impacto se vería reflejado 

en un 100%, hacia el fortalecimiento de la gestión de los proyectos. 

Alcances y Limitaciones del Proyecto 

 

Esta propuesta culmina con el documento que da las pautas y los lineamientos de la guía 

del PMBOOK para los proyectos que se deben tener en cuenta para ajustar los proyectos de tipo 

social. El impacto que genera la gestión del portafolio en los proyectos sociales es el proceso de 

toma de decisiones ya que es dinámico, lo cual genera una fuerza que se orienta hacia una meta. 

Además, permite a los hospitales establecer un mecanismo claro y útil para evaluar la efectividad 

de los proyectos e iniciativas con los que cuenta y reconocer cuáles proyectos aportan a la mejora 

continua y cuáles son los que generan mayores recursos, impidiendo la gestión y ejecución de los 

proyectos que no apuntan al cumplimiento de la estrategia de la organización. 
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Este modelo es aplicable para el HUS de Bogotá D.C. y el HUS funcional y HUS regional ubicados 

en Zipaquirá. 
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Capítulo 2: Marco de referencia 

 

El enfoque de este capítulo es brindar información sobre los objetivos estratégicos, valores 

y demás información del HUS, los principales conceptos y definiciones que se relacionan 

con la investigación para que facilite en entendimiento del problema ya mencionado 

anteriormente. 

Diagnostico  

Enfoque Institucional 

 

Los hospitales que serán analizados contemplan aspectos generales y relevantes 

orientados al desarrollo de los parámetros para el diseño del modelo de gestión de 

portafolios, a continuación, se relacionan. 

Misión 

 

En la Empresa Social del Estado Hospital Universitario de La Samaritana, son 

líderes en la prestación del de servicios integrales de salud con calidad, 

profesionalismo y humanización, prestados por un equipo dispuesto a la excelencia 

y con la tecnología adecuada, contribuyendo al desarrollo de la comunidad y 

liderando con ética la formación académica e investigativa. 

Visión 

 

En el 2021 como Hospital Universitario Cabeza de la Red de servicios de Salud de 

Cundinamarca, seremos reconocidos por nuestro modelo de gestión humanizado y 

sustentable, con un modelo de educación e investigación propio, basándonos en el 

desarrollo de centros de excelencia, que mediante el uso eficiente de los recursos y 
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la tecnología, contribuya al mejoramiento de las condiciones de salud de la 

población. 

Objetivos Estratégicos 

 

• Fortalecer la prestación de servicios de salud dentro de las competencias asignadas 

en el Modelo de Red Departamental. 

• Garantizar el Talento Humano más competente del sector y comprometido con una 

cultura del servicio y del mejoramiento continuo. 

• Fortalecer el Sistema Integrado de gestión de la Calidad que permita conformar 

centros de excelencia. 

• Implementar un Modelo de Docencia e investigación que impacte en la formación 

ética y humanística de los estudiantes que desarrollen sus procesos de enseñanza 

aprendizaje en la institución, para formar profesionales de bien para la sociedad. 

• Garantizar un Sistema de información integral, eficiente y eficaz. 

• Lograr la auto sostenibilidad financiera por recaudo de la venta de servicios en el 

mediano plazo y en el largo plazo la rentabilidad financiera que le permita reinvertir. 

En la Figura 1 se muestra la estructura organizacional del Hospital Universitario de la Samaritana. 

Figura 1  
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Estructura organizacional 

 

Nota: HUS, adaptación propia, 2021 

 

Se realiza un comité Directivo semanal el cual se encuentra conformado por la 

Gerencia, las Direcciones y las Oficinas Asesoras en el cual se analiza y se toman las 

decisiones cuyo objetivo es mejorar la prestación de los servicios para nuestros 

usuarios. 

Trimestralmente al Comité Directivo se convocan los Líderes de los Procesos para la 

prestación y análisis de los resultados presentados en el periodo. 

Existe una entrega de turno diaria para la gestión oportuna a las novedades del día a 

día. 

Mapa de procesos 

 

En el modelo de operación por procesos cuenta con la filosofía cliente servidor donde 

el centro de toda la gestión institucional es el paciente y su familia, el cual además hace 

parte activa en el ciclo operativo del Hospital. 
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Alrededor del paciente y su familia se encuentra el proceso de atención al usuario 

identificando sus necesidades y articulando su relación con los procesos asistenciales. 

De manera transversal e integrándose a estos se encuentran los procesos de 

investigación y docencia como una de las razones de ser del hospital. 

A continuación, están los procesos administrativos y de apoyo cuyo objetivo es 

brindarles todas las condiciones necesarias para el acueducto desempeño en la 

prestación de los servicios. 

En la parte superior del círculo de la Figura 2, están los procesos directivos y de control 

de gestión al servicio de la entidad dirigiéndola y coordinando el mejoramiento 

continuo, garantizando los recursos que requiere la empresa para cumplir con su objeto 

social. 

Por último, se encuentra el proceso de auditoría y control, el cual evalúa la gestión del 

Hospital.  

Figura 2  

Mapa de procesos HUS 

 

Nota: HUS, adaptación propia, 2021 
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Políticas institucionales 

El Hospital cuenta con 16 políticas institucionales: 

• Institución amiga de la mujer y la infancia 

• Gestión de la tecnología  

• Relación docencia servicio 

• Administración del riesgo 

• Responsabilidad social empresarial 

• Gestión de la información y comunicaciones  

• Daño antijurídico  

• Calidad y mejoramiento continuo 

• Humanización de la atención  

• Seguridad del paciente 

• Seguridad y salud en el trabajo 

• Política ambiental 

• Gestión documental 

• Gestión del talento humano y transformación cultural 

• Ambiente físico agradable y seguro  

• Prestación del servicio 

Marco Conceptual 

Para el entendimiento del desarrollo de este proyecto es necesario mencionar los conceptos 

que se van a tener en cuenta durante la investigación para tener una idea más clara del tema 

que se está tratando. 
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Las personas hoy en día están en la búsqueda de facilitar la toma de decisiones y 

equivocarse lo menos posible, por eso están dispuestos adoptar nuevas estrategias para que 

su empresa. 

Hoy en día, las malas decisiones de los dirigentes a la hora de asignar los recursos 

para los proyectos sociales de los hospitales, se ha convertido en una problemática, siendo 

los proyectos sociales un valioso estudio dado que se tienen en cuenta las necesidades, 

características y problemas de una población.  

En la “Tabla 5” se hace un resumen de los conceptos que se van a tener en cuenta 

para poder definir el marco conceptual, esto facilita llevar un orden de secuencia para un 

mayor entendimiento. 

Tabla 5  

Bosquejo conceptos para tener en cuenta 

CATEGORÍA DEFINICIÓN DIMENSIÓN INDICADORES 

INSTRUMENTOS 

AUTORES / 

POSTURAS 

Project 

Portfolio 

Management 

Es un proceso de 

gestión diseñado para 

ayudar a una 

organización a obtener 

y ver información 

sobre todos sus 

proyectos, ordenar y 

priorizar cada 

proyecto en función de 

determinados criterios, 

como valor 

estratégico, el impacto 

sobre los recursos, el 

costo, y así 

sucesivamente. 

Metodología -Estimación del 

esfuerzo en proyectos 

-Demanda interna en 

número de 

días/hombre 

Harvey A. 

Levine 

 

Fuentes de 

financiación y 

usos de los 

orientar al 

público y a los 

actores del 

Guía -Hospitales 

públicos que 

adoptaron alguna 

Dirección de 

financiamiento 

sectorial 
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recursos del 

sistema 

general de 

seguridad 

social en 

salud – sgsss 

Sistema General 

de Seguridad 

Social en Salud -

SGSSS-, en 

relación con la 

estructura de 

financiamiento 

del sector y en 

las fuentes y 

usos de los 

recursos, de la 

manera más 

sencilla posible, 

dada la 

complejidad del 

tema y en 

consideración a 

la diversidad de 

agentes y 

procesos que 

intervienen en su 

gestión y 

asignación. 

de las medidas 

expedidas para 

mejorar su 

operación. 

-Porcentaje de 

personas que 

consideran que 

acceder a 

servicios de 

salud a través de 

su EPS fue fácil 

o muy fácil. 

-Satisfacción con 

el Sistema. 

-

ALEJANDRO 

GAVIRIA 

URIBE 

Ministro de 

Salud y 

Protección 

Social Carmen 

Eugenia Dávila 

Guerrero 

Viceministra 

de la 

Protección 

Social OMAR 

GUAJE 

MIRANDA 

Director de 

Financiamiento 

Sectorial 

     

The Standard 

for Portfolio 

Management 

El estándar para 

la Gestión de 

Portafolios en su 

tercera edición 

es una expansión 

y 

acompañamiento 

de la 

información 

suministrada en 

La Guía del 

PMBOK en su 

quinta edición 

(El Estándar de 

Gestión de 

Proyectos del 

PMI). 

Libro Estimación del 

esfuerzo en 

proyectos 

Priorización de 

proyectos 

 

PMI 

Plan de 

Desarrollo 

Cundinamarca 

2016-2020 

El plan de 

desarrollo es una 

herramienta de 

gestión que 

Guía Metas Cumplidas 

-Proyectos 

sociales 

cumplidos 

Jorge Emilio 

Rey Ángel - 

Gobernador 
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 promueve el 

desarrollo social 

en un 

determinado 

territorio. De 

esta manera, 

sienta las bases 

para atender las 

necesidades 

insatisfechas de 

la población y 

para mejorar la 

calidad de vida 

de todos los 

ciudadanos. 

-Municipios 

beneficiados 

-Estrategia 

desarrollada 

 

Nota: The Standard for Portfolio Management, adaptación, Project Portfolio Management, Plan de Desarrollo 

Cundinamarca 2016-202, adaptación propia, 2021 

La PPM incluye la interrelación de los procesos bajo los cuales una compañía evalúa, 

selecciona, prioriza y ubica los recursos escasos en los proyectos que cumplen mejor con la 

consecución de la estrategia de la compañía, su visión, misión y valores (The Economist 

Intelligence Unit, 2015). 

Proyecto  

 

Existe una variedad de interpretaciones del significado de proyecto y a continuación se tienen 

en cuenta las más semejantes al objetivo del trabajo de investigación: 

1. Es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado 

único (PMBOK, 2004). 

2. Es un conjunto coordinado de actividades, que definen unos puntos de inicio y fin, 

elaborados por un individuo o una organización para cumplir con el funcionamiento de los 

objetivos específicos dentro del tiempo, coste y el cumplimiento de los parámetros (BSI, 

1996). 
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3. Es un conjunto de actividades que están establecidas dentro de un inicio y un fin, cuyo 

propósito es el cumplimiento de los objetivos, utilizando los recursos definidos que son el 

costo, la calidad, los tiempos establecidos y el ciclo de vida del proyecto (Slack, 2004). 

Para concluir con lo anteriormente dicho, un proyecto es algo temporal, es decir, con un inicio 

y un fin, lo cual conlleva a la unión de actividades y recursos para su ejecución cumpliendo con un 

propósito determinado.  

Programa 

 

Un programa se define como un grupo de proyectos relacionados administrados de forma 

coordinada para obtener beneficios y control, que no se obtendrían si se gestionaran en forma 

individual. Los programas pueden incluir elementos de trabajo relacionados que están fuera del 

alcance de los proyectos específicos del programa. (Project Management Institute ©, 2013)  

 Portafolio  

 

Según el estándar de gestión de portafolios (3ra edición, 2013), un portafolio es un conjunto 

de proyectos o programas y otros trabajos, que se agrupan para facilitar la gestión efectiva de este 

trabajo, a fin de cumplir con los objetivos estratégicos del negocio. 

En la Figura 3 se muestra las características de un portafolio de proyectos. 
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Figura 3 

Características de un portafolio de proyectos 

 

Nota: Estándar de gestión de portafolios (3ra edición, 2013). Adaptación propia 

El propósito de los portafolios es habilitar a la organización para invertir en proyectos que 

maximicen el valor del negocio, definiendo acciones de inversión de la organización. El manejo de 

los portafolios se basa en la identificación, priorización, aprobación, gestión y control de proyectos 

siempre alineado con la gestión estratégica de la empresa. 

Los portafolios aportan algo muy importante a la hora de tomar decisiones y es la rapidez 

y oportuna respuesta en función a las necesidades de la organización. Las organizaciones tienen 

diferentes usos de los portafolios como interdependencia entre los distintos proyectos, priorizar 

proyectos según la estrategia de la compañía y para fijar el presupuesto anual, nunca perdiendo el 

lineamiento con la estrategia generando información relevante para poder tomar una decisión 

óptima. 

Administración de portafolios  
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La administración del portafolio es un proceso de decisión dinámico, mediante el cual la 

lista de negocios de nuevos proyectos activos y en desarrollo se actualizan y revisan 

constantemente. En este proceso, los nuevos proyectos son evaluados, seleccionados y priorizados; 

los proyectos existentes pueden acelerarse, eliminarse o des-priorizarse; y los recursos se asignan 

y reasignan a proyectos activos. El proceso de decisión del portafolio se caracteriza por 

información incierta y cambiante, oportunidades dinámicas, objetivos múltiples y consideraciones 

estratégicas, interdependencia entre proyectos y múltiples tomadores de decisiones y ubicaciones. 

El proceso de decisión de portafolio abarca o superpone una cantidad de procesos de toma de 

decisiones dentro del negocio, incluyendo revisiones periódicas del portafolio de todos los 

proyectos, tomando decisiones de continuar/detener proyectos individuales de manera continua y 

desarrollando una nueva estrategia de producto para el negocio, completar con decisiones 

estratégicas de asignación de recursos (Scott J. Edgett, Robert G. Cooper y Elko J. Kleinschmidt, 

2001). 

Objetivos de la administración de portafolios 

 

Según Scott J. Edgett, Robert G. Cooper y Elko J. Kleinschmidt, 2001, los objetivos de la 

administración de portafolios son: 

El primer objetivo es maximizar el valor del portafolio para un cierto gasto de recursos, 

por lo que se presentan varios modelos financieros, modelos de riesgo y probabilidad y un enfoque 

de modelo de puntaje para lograr este objetivo. 

El segundo objetivo es el equilibrio: la combinación correcta de proyectos, aquí el énfasis 

está en las imágenes y los gráficos: diagramas de burbujas, incluido el popular diagrama de riesgo-
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recompensa, así como otras variantes de diagramas de burbujas y gráficos más tradicionales, que 

revelan los desgloses de gastos en el portafolio. 

El tercer objetivo es alcanzar una cartera estratégicamente alineada, y se describen los 

enfoques ascendentes y el método descendente, como los ámbitos estratégicos, donde la estrategia 

del negocio impulsa el portafolio.  

El cuarto objetivo es lograr el numero correcto de proyectos para los recursos limitados 

disponibles, y aunque la mayoría de las técnicas se ocupan de las limitaciones de recursos, aquí se 

presenta el análisis de capacidad de recursos como una posible solución.  

Proyectos sociales  

 

Los proyectos sociales son una herramienta que permite inducir un cambio a partir de las 

iniciativas de los actores que interactúan en un territorio o sector específico. La transformación 

social vía proyectos implica una gestión local que construye nuevas estructuras de oportunidades 

y mayores espacios de libertad para los habitantes, creando así un entorno favorable para el 

despliegue del potencial de los territorios. Se trata, pues de revertir situaciones desventajosas que 

impiden el desarrollo local, el cual se conceptualiza como la capacidad endógena de crear bienestar 

económico y social. (Boisies, 2005) 

Así mismo, los proyectos sociales pueden concebirse como un proceso de conversión, como 

ciclos de acción o como conjuntos de productos, resultados e impactos. Los proyectos son procesos 

de conversión de intencionalidades políticas en consecuencias sobre la sociedad. Resultan de y 

requieren la movilización de recursos cuya naturaleza, cuantía, atributos básicos, relaciones 

recíprocas, compatibilidad y convergencia determinan sus contenidos particulares y sus resultados.  

(Roberto Martínez Nogueira, 1998) 
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Gestión de portafolio de proyectos 

 

Según el estándar del Project Management Institute, la gestión del portafolio es la gestión 

a nivel central y superior de una organización de uno o más portafolios, lo que incluye la 

identificación, priorización, autorización, administración y control de los programas, proyectos y 

otras actividades o trabajos que permiten alcanzar los objetivos estratégicos de la organización o 

negocio. 

La gestión de portafolio combina: un enfoque en ámbito de la organización que asegura que 

los proyectos de inversión seleccionados respondan a la estrategia del portafolio; con el enfoque 

de la administración de proyectos para que estos contribuyan efectivamente al portafolio. 

La gestión de portafolios va a permitir que los proyectos estén perfectamente alineados con la 

estrategia de la empresa mediante la selección y priorización de los proyectos que se van a definir. 

Busca gestionar todos los proyectos de la empresa de la forma que mejor le convenga en cuanto a 

su estrategia empresarial.  

  La Gestión de portafolios de proyectos habilita a la organización a identificar y seleccionar 

las inversiones que maximizarán el valor del negocio, por tanto, implica la evaluación, revisión y 

planificación periódica del portafolio de proyectos a mediano y largo plazo, ejecutando un número 

representativo de proyectos completos, aportando resultados significativos en el desempeño de las 

organizaciones. 

Los procesos de gestión de portafolio 

 

Los grupos de procesos tienen dos grupos relevantes: los relacionados con el alineamiento 

y los de monitoreo y control. 
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Grupo de procesos para el alineamiento: 

Identificación.  Según el estándar de gestión de portafolios consiste en crear una lista 

actualizada de todos los nuevos componentes que deberán gestionarse en el portafolio. El 

proceso de identificación se realiza a partir de insumos, aplicando varias técnicas y 

generando productos, tal y como se señalan en el siguiente cuadro sinóptico. 

 

Tabla 6  

Proceso de identificación  

 

INSUMOS TÉCNICAS PRODUCTOS 

• Plan estratégico 

• Definición de 

componentes 

• Plantillas y 

descriptores de 

componentes 

• Inventario de 

todos los 

componentes 

existentes 

• Inventario de 

todos los 

componentes 

propuestos 

• Documentación 

de todos los 

componentes 

inventariados 

basados en 

descriptores 

claves  

• Comparación de 

todos los 

componentes 

inventariados con 

definición de 

componente 

• Identificación de 

componentes que 

califican para el 

portafolio 

• Juicio de expertos 

• Lista de 

componentes que 

calificaron. 

• Descriptores 

claves de cada 

componente. 

• Lista de 

componentes 

rechazados 

Nota: PMI, adaptación propia, 2021 
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Categorización.  Según el estándar de gestión de portafolio consiste en establecer 

grupos de componentes identificados y ubicarlos en categorías o grupos de negocio 

relevantes, que responden al plan estratégico, y a los que se aplican un conjunto de filtros y 

criterios de decisión para evaluar, seleccionar, priorizar y equilibrar. En la figura 4 se 

muestran las actividades claves: 

 

Figura 4 

Actividades clave de la categorización  

 

Nota: PMI, adaptación propia, 2021 

Los insumos, herramientas y productos de este proceso se pueden evidenciar en la “Tabla 7”. 

Tabla 7  

Proceso Categorización 

 

INSUMOS TÉCNICAS PRODUCTOS 

Establecer categorías estratégicas basadas 
en el plan estratégico.

Comparar los componentes identificados 
con los criterios de categorización.

Agrupamiento de cada componente dentro 
de una única categoría. 
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• Lista de 

componentes 

• Descriptores 

claves de cada 

componente 

• Categorías 

establecidas a 

partir del plan 

estratégico 

• Categorización de 

componentes 

• Juicio de expertos 

• Lista de 

componentes 

categorizados 

Nota: PMI, adaptación propia, 2021 

 

Evaluación. Según el estándar de gestión de portafolios, se compila toda la 

información cualitativa o cuantitativa que sea pertinente para evaluar cada componente 

para compararlos y facilitar el proceso de selección de componentes. La información 

puede ser documental, gráficos, tablas.  

Figura 5  

Actividades de la evaluación 

  

Nota: PMI, adaptación propia, 2021 

Los insumos, técnicas y productos de este proceso se pueden evidenciar en la “Tabla 8” 

 

Evaluar los 
componentes dentro de 

un modelo de 
calificación que incluye 

criterios, pesos y 
puntajes

Hacer 
recomendaciones para 
el proceso de selección

Producir gráficos que 
faciliten el proceso las 

decisiones en el 
proceso de selección

Hacer recomendaciones 
para el proceso de 

selección
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Tabla 8  

Proceso de evaluación  

 

INSUMOS TÉCNICAS PRODUCTOS 

• Plan 

estratégico 

• Lista de 

componentes 

categorizada 

• Descriptores 

claves para 

cada 

componente 

• Modelo de 

calificación y 

ponderación de 

criterios claves 

• Representaciones 

gráficas 

• Juicio de expertos 

• Lista de 

componentes 

categorizados y 

evaluados 

• Valores asignados 

a cada componente 

• Representaciones 

gráficas 

• Recomendaciones 

del proceso de 

evaluación 

Nota: PMI, adaptación propia, 2021 

 

Selección. Según el estándar de gestión de portafolios, se produce una lista corta de 

componentes elegidos basada en las recomendaciones del proceso de evaluación y de los 

criterios de selección de la organización. Se incluye el valor de cada componente para facilitar 

la priorización. En la figura 6 se muestran Las actividades claves: 

Figura 6 

Actividades de la selección 
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Nota: PMI, adaptación propia, 2021 

Tabla 9  

Proceso de selección 

 

INSUMOS TÉCNICAS PRODUCTOS 

• Plan estratégico 

• Lista de 

componentes 

categorizados y 

evaluados 

• Valor de 

calificación de 

cada componente 

• Recursos de la 

organización 

• Recomendaciones 

de la evaluación 

• Análisis de la 

capacidad del 

recurso humano 

• Análisis de la 

capacidad 

financiera 

• Análisis de la 

capacidad de los 

activos 

• Juicio de 

expertos 

• Lista 

categorizada 

de los 

componentes 

evaluados y 

seleccionados 

• recomendacio

nes 

 

Nota: PMI, adaptación propia, 2021 
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Priorización. Según el estándar de gestión de portafolios, consiste en establecer un 

ranking de componentes dentro de categorías estratégicas o de financiamiento, marco 

temporal de la inversión, perfil de riesgo versus retorno y enfoque organizativo de acuerdo 

con los criterios establecidos. 

Figura 7 

Actividades claves de la priorización  

      

Nota: PMI, adaptación propia, 2021 

Los insumos, técnicas y productos de este proceso se pueden evidenciar en la “Tabla 10”: 

Tabla 10 

Proceso de priorización  

 

INSUMOS TÉCNICAS PRODUCTOS 

Confirmación de la 
clasificación de los 
componentes de 
acuerdo con las 

categorías 
estratégicas 

predeterminadas

Asignación de 
puntajes o 
criterios de 

ponderación para 
los componentes 

incluidos en el 
ranking

Determinación de 
cuales 

componentes 
deberían recibir la 
más alta prioridad 

dentro del 
portafolio
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• Lista de 

componentes 

categorizados, 

evaluados y 

seleccionados 

• Recomendaciones  

• Ranking 

ponderado 

• Técnicas de 

calificación 

• Juicio de 

expertos 

• Lista de 

componentes 

priorizados 

dentro de cada 

categoría 

estratégica con la 

documentación 

de apoyo 

(evidencias) 

Nota: PMI, adaptación propia, 2021 

Equilibrio del portafolio. Según el estándar de gestión de portafolio, es asegurar el desarrollo de 

una mezcla de componentes del portafolio con el mayor potencial para sustentar las iniciativas estratégicas 

de la organización y alcanzar los objetivos estratégicos. Así se sustenta la habilidad para asignar recursos 

siguiendo la direccionalidad estratégica y a la vez maximizar los beneficios o retornos dentro del perfil de 

riesgo predefinido. 

 

Figura 8 

Actividades del equilibrio del portafolio 

 

Nota: PMI, adaptación propia, 2021 
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Los insumos, técnicas y productos de este proceso se pueden evidenciar en la “Tabla 11”. 

Tabla 11  

Proceso equilibrar el portafolio 

 

INSUMOS TÉCNICAS PRODUCTOS 

• Lista de 

componentes 

priorizados dentro 

de cada categoría 

estratégica 

• Criterios de 

gestión de 

portafolio 

• Indicadores o 

métricas de 

desempeño de la 

gestión del 

portafolio 

• Restricciones en 

cuanto a capacidad 

• Recomendaciones 

para reequilibrar 

el portafolio de las 

revisiones y 

reportes previos 

• Análisis de costo / 

beneficio 

• Análisis 

cuantitativo 

• Análisis de 

escenarios 

• Análisis de 

probabilidad  

• Método de 

análisis grafico 

• Juicio de expertos 

• Lista de 

componentes de 

portafolio para ser 

aprobada 

• Lista maestra 

actualizada de 

componentes que 

deben ser 

aprobados, 

inactivados y 

terminados 

Nota: PMI, adaptación propia, 2021 
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Autorización. Según el estándar de gestión de portafolio, es establecer y comunicar 

formalmente la decisión de asignar los recursos humanos y financieros requeridos para los 

casos de desarrollo de negocios o la ejecución de componentes seleccionados y 

establecidos en el proceso de equilibrar el portafolio. 

Figura 9 

Actividades claves de la autorización 

 

Nota: PMI, adaptación propia, 2021 

Los insumos, técnicas y productos de este proceso se pueden evidenciar en la “Tabla 12”. 

Tabla 12 

Proceso autorización  
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INSUMOS TÉCNICAS PRODUCTOS 

• Lista de 

componentes de 

portafolio 

aprobada 

• Requerimientos 

presupuestarios 

de los 

componentes 

• Lista de 

componentes 

inactivados y 

terminados 

• Documento de 

roles y 

responsabilidades 

de manejo del 

portafolio 

• Plan de 

comunicación del 

portafolio 

• Adiciones al 

inventario de 

componentes 

activos 

• Expectativas de 

desempeño 

actualizadas 

• Presupuesto y 

expectativas 

aprobadas por 

componente 

• Recursos 

asignados y 

expectativas 

aprobadas por 

componente 

• Componentes 

excluidos 

• Hitos del 

portafolio 

Nota: PMI, adaptación propia, 2021 

 

Reportes y Revisión del Portafolio. Según el estándar de gestión de portafolios, consiste 

en recopilar indicadores de desempeño, proveer reportes con ellos y revisar el portafolio con una 

frecuencia predeterminada apropiada, considerando la ejecución en el tiempo de los diferentes 

componentes del portafolio.  
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Figura 10 

Actividades de reportes y revisión del portafolio 

 

 

Nota: PMI, adaptación propia, 2021 

Los insumos, técnicas y productos de este proceso se pueden evidenciar en la “Tabla 13”. 

Tabla 13  

Proceso revisión y reportes 

 

Insumos Técnicas Productos 
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• Datos del 

componente 

• Datos de 

recursos 

asignados y de 

capacidad 

• Limitaciones 

ambientales 

• Restricciones de 

estándares de 

gobernanza 

organizacional y 

de controles 

• Criterios de 

evaluación y 

selección 

• Indicadores 

claves de 

desempeño 

actualizados 

(ICD) 

• Estrategia y 

objetivos 

estratégicos 

• Criterios de 

gestión del 

portafolio 

• Sistemas de 

gestión del 

portafolio y de 

proyectos 

• Sistemas de 

reportes 

financieros 

• Técnicas de 

medición del 

desempeño 

• Representaciones 

gráficas 

• Recursos para la 

gestión del 

portafolio 

• Directrices para los 

componentes 

• Recomendaciones 

para reequilibrar el 

portafolio 

• Recomendaciones 

al negocio 

• Criterio de 

selección refinados 

• Indicadores claves 

de desempeño 

actualizados 

• Reporte de logro de 

las metas 

estratégicas 

Nota: PMI, adaptación propia, 2021 

 

• Cambios estratégicos 

Según el estándar de gestión de portafolios, este proceso busca posibilitar que los procesos de 

gestión del portafolio respondan a los cambios estratégicos. Si hay cambios estratégicos relevantes, 

estos pueden impactar el portafolio y su gestión. Esto puede llevar a redefinir la categorización y 

priorización de los componentes y se requiere equilibrar nuevamente el portafolio.  
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Los insumos, técnicas y productos de este proceso se pueden evidenciar en la “Tabla 14”: 

Tabla 14 

Cambios estratégicos 

 

Insumos Técnicas Productos 

• Revisión 

periódica de los 

reportes y del 

portafolio 

• Plan estratégico 

actualizado 

• Juicio de experto 

• Nuevos criterios de 

ponderación 

• Representaciones 

gráficas 

• Nuevos 

criterios 

Nota: PMI, adaptación propia, 2021 

Los nuevos criterios deben responder a las nuevas directrices estratégicas establecidas por 

el liderazgo de la organización, los cuales pueden responder a cambio del entorno, la madurez de 

los mercados, las condiciones de financiamiento o de mercados de capitales, cambios en los 

propietarios del negocio u otros factores críticos. 

Tabla 15 

 Principales características de la gestión de proyectos, programas y portafolio 

Gestión de Proyectos Gestión de Programas Gestión de Portafolio 

Proyectos 

individuales 

Colección de proyectos 

relacionados con un 

objetivo común 

(Andersen & Jessen, 

2003). 

Diversos proyectos 

concurrentes en distintos 

grados de avance 

(Patanakul & Milosevic, 

2009). 
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Metas, tiempo y 

recursos predefinidos, 

orientados a la entrega 

de un resultado 

específico 

(Pellegrinelli, 1997). 

Gestión de 

dependencias y del 

conocimiento, 

alienación entre metas y 

estrategias (Lycett, 

Nassau & Danson, 

2004). 

Éxito organizacional, 

selección estratégica, 

relación organización-

ambiente. 

Iniciación, 

planificación, 

ejecución y control, y 

cierre (PMI, 2004). 

Evolución a la par con 

las necesidades de 

negocio (Pellegrinelli, 

1997). 

Consideraciones 

estratégicas, evaluación 

individual, selección de 

portafolio, mantenimiento 

del portafolio (Levine, 

2005; Archer & 

Ghasemzahed, 1999). 

Nota: Sánchez, 2010, Adaptación propia. 

Grupos de procesos de la gestión de portafolios  

 

El estándar de la gestión del portafolio de proyectos describe tres grupos de procesos. 

Grupo de procesos de definición:  

• Plan estratégico del portafolio; chárter del portafolio; roadmap del portafolio; plan de 

gestión del portafolio; portfolio; plan de gestión de desempeño del portafolio; plan de 

gestión de comunicaciones del portafolio; plan de gestión de riesgos del portafolio. 

• Grupo de procesos de alineación: este grupo determina como los componentes del 

portafolio se pueden identificar, categorizar, evaluar, seleccionar, priorizar, balancear y 

autorizar. 

• Grupo de procesos de autorización y control: este grupo revisa los indicadores periódicos 

de ejecución para alinearlos con los objetivos estratégicos. 

Además, para seguir los procesos de gestión de portafolio, deberían asegurarse de que se cuenta 

con las siguientes condiciones: 
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• La gestión de la organización contempla la teoría de gestión de portafolios. 

• La existencia de un numero de programas y proyectos en la organización. 

• Se cuenta con personal con las habilidades para gestionar el portafolio. 

• La existencia de procesos de gestión de proyectos. 

• Él ha sido comunicado a lo largo de toda la estructura de decisiones de la organización. 

Implementación del portafolio de proyectos  

 

A continuación, se describen los pasos para tener en cuenta para implementar la gestión de 

portafolios en el grupo empresarial.  Figura 11. 

Figura 11.  

Pasos para la implementación de portafolios 

 

 

 

 

 

 

La Gestión de Portafolio de Proyectos es un área fundamental para el éxito de la gobernanza 

en las organizaciones y la relación con las tendencias en cuanto a mejores prácticas. Considera las 

ventajas de un enfoque disciplinado con foco en hacer lo correcto. Los criterios de éxito contemplan 

Apoyo de la alta dirección  
Validación e 

implementación del plan 
estratégico organizacional  

Definir los procesos para 
gestionar el portafolio  

Definir la tecnología que 
apoye la gestión del 

portafolio  

Formular la estrategia para 
gestionar el cambio 

organizacional  

Contar con personal 
capacitado y motivado 
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el alineamiento estratégico en una aproximación holística, la creación de valor y la satisfacción de 

los interesados (stakeholders). 

El siguiente cuadro muestra los diferentes enfoques y perspectivas entre los proyectos, 

programas y portafolios en diferentes áreas.  Ejemplo - Ver Tabla 16. 

Tabla 16 

 Comparación entre proyectos, Programas y Portafolios en diferentes áreas de conocimiento  

Área Proyecto Programa Portafolio 

Alcance Tiene objetivos 

definidos. El alcance es 

trabajado a través del 

ciclo de vida del 

proyecto. 

Tienen unalcance 

más amplio y 

proveen beneficios 

más significativos. 

Tienen un alcance 

de negocio que 

cambia con los 

objetivos 

estratégicos de la 

organización.  

Cambio Los directores del 

proyecto esperan los 

cambios e implementan 

procesos para mantener 

los cambios gestionados 

y controlados 

El director de 

programa debe 

esperar cambios 

tanto a lo interno 

como externo del 

programa, y estar 

preparado para 

gestionarlos. 

Los directores de 

portafolio 

continuamente 

monitorean 

cambios en el 

ambiente. 

Gestión Se gestiona el equipo de 

trabajo para alcanzar los 

objetivos del proyecto. 

Se gestionan los 

directores de 

proyecto; proveen 

visión y liderazgo. 

Los directores de 

portafolio 

continuamente 

monitorean 

cambios en el 

ambiente. 

Éxito Se mide en fuunción de 

la calidad del producto y 

el proyecto, el 

cumplimiento del 

tiempo, costos y 

satisfaccion del cliente 

Se mide por el grado 

en el cual el 

programa satisface 

las necesidades y 

beneficio por el cual 

se creó. 

Se mide en 

términos del 

rendimiento de los 

componentes del 

portafolio. 

Monitoreo Se monitorea y controla 

el trabajo realizado en el 

proyecto, los servicios, 

productos y resultados. 

Se monitorea el 

preogreso de los 

componentes del 

programa para 

Se monitorea el 

rendimiento 

agregado y los 



58 
 

asegurar que los 

objetivos, 

cronogramas y 

beneficios del 

programa serán 

alcanzados. 

indicadores de 

valor. 

Nota: Sanghera, P (2008). Fundamentals of Effective Program Managemente: A Process Approach Based on 

the Global Standard J. Ross Publishing. Adaptacion propia. 

 

Planeación Estratégica 

 

Para entender mejor esto se define el plan estratégico como el proceso de especificar los 

objetivos, las políticas y los planes de una organización para alcanzar sus objetivos, y la asignación 

de recursos para poner los planes en ejecución, es decir el método para el cumplimiento general de 

sus objetivos como empresas o la respuesta al ¿A dónde quiere llegar? 

 La planificación estratégica incluye los siguientes componentes: misión, visión, valores 

organizacionales y objetivos estratégicos. Todos los miembros de una organización deben velar 

porque sus proyectos estén totalmente relacionados con los objetivos estratégicos. 

La planificación estratégica no es más que un proceso de relacionar las metas de una 

organización, determinar las políticas y programas necesarios para alcanzar objetivos específicos 

en camino hacia esas metas y establecer los métodos necesarios para asegurar que las políticas y 

los programas sean ejecutados, es decir es un proceso formulado de planeación a largo plazo que 

se utiliza para definir y alcanzar metas organizacionales. 

Sus características son: 

• Es conducida o ejecutada por los altos niveles jerárquicos. 

• Establece un marco de referencia a toda la organización. 

• Afronta mayores niveles de incertidumbre con respecto a otros tipos de planeación.  
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• Generalmente cubre amplios periodos. Cuanto más largo el periodo más irreversible será el 

efecto de un plan más estratégico. 

Para una idea más clara en la figura 11 se puede visualizar la pirámide del Departamento de 

Cundinamarca 2005, 2013, 2020. 

Figura 11 

 Pirámide del Departamento de Cundinamarca 2005, 2013, 2020 

 

 

Nota: Informe de gestión Departamento de Cundinamarca  

Según la Gobernación de Cundinamarca la dinámica demográfica de la población de 

Cundinamarca se caracteriza por tener una pirámide progresiva de base ancha y cima pequeña, lo 

que representan altos rangos de fertilidad, mayores porcentajes en la población joven, que van 

disminuyendo al avanzar cada quinquenio de edad, hasta llegar a los grupos etarios mayores. Se 

evidencia diferencias significativas en la población según los datos del censo 2005 y la proyección 



60 
 

DANE 2013 y 2020, donde se cuenta para el año 2005 un total de 2.280.158 habitantes con 

predominio de la población joven menor de 19 años, para el año 2013 la población aumenta a 

2.598.245 habitantes, se observa una reducción de los nacimientos y la población grupo 

quinquenales entre 0 a 24años cuenta con densidad poblacional similares en el grupos quinquenales 

menores 24 años y ensanchándose al avanzar la edad, transición que continua para el año 2020 

según proyecciones DANE donde se estima 2.887.005 habitantes y continua la disminución de los 

rangos de fertilidad y un amento en la población adulta. 

Tabla 17 

 Proporción de la poblacion por etapa de ciclo vital según MSPS, Departamento de 

Cundinamarca, años 2005, 2013 y 2020 

 

Nota: Fuente Proyección DANE 2005-2020 

Según la Gobernación de Cundinamarca la estructura por grupo de edad del departamento 

de Cundinamarca concentra gran parte de sus habitantes en la etapa de ciclo vital de Primera 

infancia (0 a 5 años), Infancia (6 a 11 años) y Adolescencia (12 a 18 años) aportando el 35 % de la 

población, mantiene una participación del 15% en su etapa de Juventud (19 a 26 años) es decir que 

muchos concluyen la educación en los municipios del departamento, pero en la etapa de adultez 

(27 a 59 años) se observa un comportamiento particular, aunque concentra la mayor parte de la 

población 40%, se observa una pérdida de capital humano con potencial para trabajar entre 25 y 
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39años, lo que nos puede indicar altas de migración de personas de personas adultas principalmente 

hacia Bogotá, en busca de mejores oportunidades de ingreso y de desarrollo personal, tomando 

mayor importancia la formulación de proyectos económicos que creen dinámicas que brinden 

oportunidades laborales de calidad para los habitantes del departamento.  

Para finalizar, llama la atención el aumento progresivo de las personas mayores (60 años y 

más) durante el transcurso de los años, porque tiene municipios que, por su clima, calidad de vida 

o cercanía a la capital del país pueden ser los más apropiados para ser receptores de esta población, 

2016. 

Ahora que se cuenta con toda la información necesaria para entender más a fondo el modelo 

que se está proponiendo, es momento de hacer uso de esta para acabar con la problemática que se 

viene presentando. 

Modelo económico o financiero  

 

Estos modelos tratan la evaluación de proyectos como una decisión de inversión 

convencional. Se usan muchos métodos de evaluación ligados al VPN, TIR, ROI, así como todo 

tipo de indicadores y medidas financieras de productividad. Estos métodos son usados de una de 

las siguientes formas (Cooper, Edhett, & Kleinschmidt, 2001): 

La métrica es usada para cada proyecto y luego se compara dicha métrica calculada con un 

criterio de selección, el VPN, de un proyecto debe ser superior a X para ser considerado. 

Financieramente es posible monitorear estos puntos de evaluación y decisión. De esta manera al 

implementar rigurosamente los criterios se pueden postergar proyectos que no cumplen en la 

actualidad con el suficiente atractivo económico. 
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La métrica se determina para proyecto y de esta manera se pueden clasificar todos los 

proyectos. Los recursos se reparten, entre los proyectos, en orden descendente de la métrica hasta 

que se agoten los recursos para abordar nuevos proyectos. Todos los proyectos por debajo son 

eliminados en caso de que la métrica sea negativa, en caso de que la métrica sea positiva y no haya 

los suficientes recursos, los proyectos pueden ponerse en espera. 

Modelo económico o financiero 

 

Simulaciones Monte Carlo: Este modelo crea múltiples escenarios, representando los 

posibles resultados financieros de los proyectos, y en lugar de ingresar simples estimativos 

individuales para cada variable financiera, el usuario debe ingresar múltiples opciones. (Noor & 

Rye, 2000). 

Análisis del árbol de decisiones: Con este modelo, el proyecto se reduce a una serie de 

decisiones, actividades y resultados, las probabilidades de cada rama o resultado que ocurre en 

cada nivel de decisión son anotadas en cada rama y a su vez su respectiva consecuencia financiera. 

El valor esperado es simplemente la probabilidad de suceso del resultado multiplicado por el 

resultado financiero de tomar dicha decisión o actividad (Cooper, Edgett, & Kleinschmidt, 2001). 

Teoría del precio de la opción: Este modelo reconoce que la inversión en nuevos productos 

es realizada paulatinamente y no en un todo por el todo. La gerencia invierte en el proyecto paso a 

paso. La posibilidad de ir invirtiendo paulatinamente en un proyecto, por lo tanto, tiene un valor 

monetario que muchas veces es ignorado en los modelos financieros tradicionales (Cooper, Edgett, 

& Kleinschmidt, 2001). 
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Marco Legal O Normativo 

 

De acuerdo con la Gobernación de Cundinamarca, con la inversión se ha buscado fortalecer 

las Instituciones Prestadoras de Salud-IPS públicas, para lograr un mejor acceso, servicio y calidad. 

Es así como, en los últimos años se ha invertido cerca de 1 billón de pesos para la dotación, equipos 

médicos e infraestructura de los hospitales públicos y centros de salud de cientos de municipios. 

Este nivel de inversión en la capacidad hospitalaria no tiene antecedentes, al menos, en los últimos 

20 años. Para mejorar la calidad se destacan 17 nuevas guías de atención integral en temas de 

interés para el país entre los que se encuentran enfermedades crónicas no trasmisibles, salud mental, 

enfermedades infecciosas y huérfanas. Las anteriores guías se suman a las 25 que ya se habían 

promulgado en los años recientes en temas como salud infantil, materna e infecciones de 

transmisión sexual. Por otra parte, desde la adopción del Plan Decenal de Cáncer se han visto 

mejoras sustanciales. Por tan sólo citar un ejemplo, mientras que en 2010 el 58% de los casos de 

cáncer de cuello uterino reportados se diagnosticaron in situ, para 2014 se estima que 78,2% de los 

casos reportados fueron diagnosticados in situ. Otro aspecto por resaltar es el éxito obtenido en la 

estrategia de seguimiento particular a los casos de cáncer infantil, la cual persigue el mejoramiento 

en la oportunidad del tratamiento y la superación de esta enfermedad. 

De manera paralela a estos resultados, se ha avanzado en la solución de los graves 

problemas financieros del sector que amenazaban su sostenibilidad. Los esfuerzos realizados han 

buscado la construcción de un sistema sostenible y capaz de atender las necesidades de la 

población. En conjunto, las medidas principales que comprenden la estrategia de estabilización 

financiera, tienen que ver con los valores máximos de recobro (VMR) y el control de precios de 

medicamentos reseñado más arriba (política farmacéutica), la determinación y pago de deudas con 

recursos de cuentas maestras y otras fuentes, el pago de deudas de NO POS a las EPS, un flujo más 
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eficiente de los recursos entre lo que se destaca el giro directo a hospitales y de los recobros a las 

IPS, la compra de cartera a hospitales públicos y privados, así como la habilitación de recursos 

nuevos para el sistema de salud.  

En los últimos años se implementaron mayores controles sobre los recursos destinados a la 

salud, lo que permitió que los gastos corrientes por atenciones y medicamentos no incluidos en el 

POS se redujeran de $2,4 billones anuales en 2010 a $1,7 billones en 2013. 

Durante la vigencia 201421 se consolidó la reestructuración de la Superintendencia 

Nacional de Salud, con incremento del recurso humano y una nueva estructura organizativa con 

énfasis en la protección de los derechos de los usuarios del sistema de salud y con enfoque en la 

prevención de los riesgos financieros y de salud a implementar en el modelo de Inspección, 

Vigilancia y Control–IVC; lo anterior, respaldado mediante acuerdos de cooperación con el Banco 

Mundial (BM) y según las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). En este 

sentido los retos para el 2014-2018 se basan en continuar con la desconcentración, fortaleciendo la 

presencia regional de la Entidad, así como en generar confianza y respeto entre los usuarios y 

entidades vigiladas, con un sistema en línea y en tiempo real para la solución de peticiones, quejas, 

reclamos y denuncias. 

El Sanatorio de Contratación se crea mediante Decreto 1289 de 1994 como entidad pública 

descentralizada del orden nacional de naturaleza especial con personería jurídica, patrimonio 

propio, autonomía administrativa y sede en el municipio de Contratación (departamento de 

Santander) con régimen jurídico establecido en el artículo 195 de la Ley 100 de 1993. Presta 

servicios de curación extramural domiciliaria para pacientes con discapacidad grado 2 y 3, en tanto 

que los pacientes con grado de discapacidad 1 residentes en el municipio son atendidos en la 

Institución; así mismo, el Sanatorio cuenta con planes de promoción y prevención en la enfermedad 
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de Hansen para la zona rural y la región con el fin de ejercer control y seguimiento a los pacientes 

y a sus convivientes. 

Otra innovación ha sido la creación y conformación, a través de los Decretos 2478 de 2014 

y 304 de 2015, de una instancia de coordinación y asesoría dentro del SGSSS, como un espacio de 

diálogo para fortalecer la formulación, regulación, supervisión, evaluación y seguimiento la 

política pública sectorial. Esta instancia de coordinación y asesoría, presidida por el Ministro de 

Salud y Protección Social, promueve la participación de entidades públicas nacionales y 

territoriales, entidades promotoras de salud, las instituciones prestadoras de servicios de salud, los 

empleadores, los empresarios sectoriales, los profesionales y trabajadores de salud, los usuarios de 

los servicios de salud, así como de las instituciones de investigación que puedan aportar al 

desarrollo y fortalecimiento del Sistema. 

Asimismo, con el articulado del Plan de Desarrollo 2014-2018 se creó una entidad que 

estará a cargo de administrar centralizadamente los recursos destinados a la financiación del 

aseguramiento en salud. Promoverá una estructura de financiamiento más sencilla, tendrá control 

directo sobre el flujo de los recursos y el sistema de información relacionado, con lo cual: i) se 

minimizarán los riesgos de dobles pagos; ii) se garantizará mayor eficiencia en el flujo de los 

recursos; y iii) se podrá hacer un mayor seguimiento a los recursos que financian el aseguramiento 

en el orden territorial. Un mayor control y seguimiento se traduce en mayor protección a los 

recursos del sistema de salud. Esta estrategia mejorará la transparencia en el manejo de los recursos 

y fortalecerá la medida de giro directo de recursos a hospitales. 

  Los esfuerzos realizados para garantizar una mayor cobertura, equidad y protección 

financiera han dejado varios problemas por resolver. La recuperación financiera está a mitad de 

camino, los mecanismos regulatorios deben fortalecerse y el saneamiento contable es una 
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necesidad imperiosa para muchas instituciones. Además, los desafíos en materia de salud pública, 

de acceso efectivo y de calidad, en particular, en las regiones apartadas de los centros urbanos, son 

inmensos. Debe avanzarse igualmente en la recuperación de la confianza entre los distintos agentes 

del sistema y en el fortalecimiento de la legitimidad. En la “Tabla 18” se puede evidenciar la 

estructura del plan estratégico sectorial 2014-2020. 

Tabla 18  

Estructura Plan Estratégico Sectorial 2014-2020 
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Nota: Fuente Ministerio de Salud y Protección Social – Oficina Asesora de Planeación y Estudios 

Sectoriales. 
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Capítulo 3: Metodología y toma de datos 

 

Enfoque de la investigación 

 

El enfoque de la investigación es mixto debido a que el objetivo principal es recoger y 

evaluar datos no estandarizados. Es cualitativo por el diagnóstico situacional actual de los 

proyectos sociales pertenecientes al sector hospitalario y es cuantitativo por las encuestas realizadas 

a los funcionarios que trabajan en los 3 hospitales. Según Sampieri, 2006 el enfoque mixto es un 

proceso que recolecta, analiza y vincula datos cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio o 

una serie de investigaciones para responder a un planteamiento del problema. 

Dicho enfoque para este trabajo aporta variables de análisis para implementación de la 

gestión de los portafolios de los proyectos sociales en los tres hospitales. 

Las técnicas utilizadas en la investigación cuantitativa fueron las encuestas, y en la 

investigación cualitativa la revisión documental. 

El paradigma para esta investigación es crítico-social, según Arnal, 1992 es una ciencia 

social que no es puramente empírica ni solo interpretativa, sus contribuciones se originan de los 

estudios comunitarios y de la investigación participante. Tiene como objetivo promover las 

transformaciones sociales, dando respuestas a problemas específicos presentes en las comunidades, 

pero con la participación de sus miembros.  

El objetivo de la gestión de los portafolios para proyectos sociales en los tres hospitales es 

generar una interacción entre los actores y el medio social, con el fin de llegar a generar un cambio 

en el ámbito social que es el directamente implicado. 
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Técnicas de recolección de información 

 

De acuerdo con los objetivos de estudio se van a realizar encuestas para recolectar la 

información necesaria para interpretarla y poder tomar decisiones. La encuesta es una herramienta 

muy útil porque se puede suministrar datos para explicar la situación actual del fenómeno que 

estamos analizando. La encuesta ayuda a clarificar la información y da los soportes necesarios para 

entender la problemática de estudio. 

Tipo de diseño 

 

El tipo de diseño es transeccional o transversal ya que recolectan datos en un solo momento, 

en un tiempo único (Liu, 2008 y Tucker, 2004). Su propósito es describir variables y analizar su 

incidencia e interrelación en un momento dado.  

Pueden abarcar varios grupos o subgrupos de personas, objetos o indicadores; así como 

diferentes comunidades, situaciones o eventos. 

A su vez, los diseños transeccionales se dividen en tres: exploratorios, descriptivos y 

correlacionales-causales. 

Para este trabajo se va a trabajar diseño transeccional descriptivo el cual tienen como 

objetivo indagar la incidencia de las modalidades o niveles de una o más variables en una 

población. El procedimiento consiste en ubicar en una o diversas variables a un grupo de personas 

u otros seres vivos, objetos, situaciones, contextos, fenómenos, comunidades etc., y proporcionar 

su descripción (Sampieri, 2008). 
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Las preguntas formuladas son de respuesta cerrada ya que a la información que queremos 

llegar no necesita de opinión por parte del entrevistador, sino es más un análisis del estado de la 

gestión de los portafolios en los Hospitales. 

Diseño de la encuesta 

 

La parte inicial de la encuesta de la presente investigación se realiza para identificar la 

ocupación, sexo y edad del entrevistado.  

Para la determinación del diagnóstico situacional, la herramienta que se utilizó fue la 

encuesta por internet, la cual fue enviada a través de WhatsApp de los colaboradores definidos 

como muestra para realizar el ejercicio, lo anterior debido a las contingencias del COVID-19, lo 

cual generó impedimento para hacerlo de forma presencial. 

La encuesta abarca el proceso de selección de los proyectos sociales en el HUS, quienes 

participan, cómo es la selección, evaluación y seguimiento. El cuestionario solicita información 

puntual del HUS facilitando la toma de decisiones y cumplimiento de los objetivos del presente 

trabajo.  

La familia Samaritana está compuesta por los siguientes aliados estratégicos: 

 Planta  

 Productividad 

 Coopsein 

 Coltempora asistencia 

 Coltempora administrativo  

 Internos  

 Residentes  

 Lavaset 

 LASU 

 Servisión 
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La encuesta se realizó a los funcionarios de los tres hospitales que hacen parte del área 

administrativa que corresponde al 35% de todos los colaboradores, ya que el personal del área 

asistencial es rotativo, lo cual no nos permitía adquirir la información verídica. 

En la tabla 19 se muestra la cantidad de funcionarios administrativos con enfoque a 

proyectos con los que cuenta los tres hospitales y al 50% de los funcionarios con enfoque a 

proyectos se les realizaron las encuestas. 

El cálculo de la muestra, para aplicación de la encuesta se determinó de la siguiente 

forma: 

 

Tabla 19  

Funcionarios HUS 

HOSPITAL FUNCIONARIOS 

ADMINISTRATIVOS 

FUNCIONARIOS 

ADMINISTRATIVOS CON 

ENFOQUE A PROYECTOS 

HUS BOGOTA 220 FUNCIONARIOS 40 FUNCIONARIOS 

HUS REGIONAL 130 FUNCIONARIOS 30 FUNCIONARIOS 

HUS FUNCIONAL 70 FUNCIONARIOS 30 FUNCIONARIOS 

TOTAL 420 FUNCIONARIOS 100 FUNCIONARIOS 

Nota: autor, 2021 
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La Tabla 20 relaciona el modelo de encuesta empleado, el cual incluye solo dos opciones 

de respuesta a cada pregunta, con el propósito de hacer más preciso el análisis en cuanto a la 

situación actual de las empresas frente a la aplicación de buenas prácticas en gestión de portafolios 

y la estrategia organizacional. 

Tabla 20 

Preguntas encuesta  

No PREGUNTA 

1 ¿Conoce cuál es el proceso actual de la selección de los proyectos sociales en HUS? 

2 ¿Tiene conocimiento quienes participan en la selección de los proyectos sociales en el 
HUS? 

3 ¿Conoce usted si en la actualidad el Hospital cuenta con un modelo de evaluación de 
Proyectos sociales? 

4 ¿Usted considera que la selección de proyectos sociales con el que cuenta el Hospital es 
óptima? 

5 ¿Conoce cuáles son los objetivos estratégicos del Hospital? 

6 ¿Usted considera que se tiene en cuenta los recursos disponibles para desarrollar nuevos 
proyectos sociales? 

7 ¿Usted considera que los proyectos sociales tienen alto impacto en el sector salud? 

8 ¿Identifica los riesgos que se han trabajado en los proyectos sociales de la empresa? 

9 ¿Identifica las estrategias que se han trabajado en los proyectos sociales de la empresa? 

10 ¿Usted considera que los proyectos sociales contribuyen a las metas y objetivos de la 
organización? 

11 ¿Conoce si lo proyectos sociales que se proponen están alineados con la planeación de la 
institución? 

12 ¿Sabe cómo se hace la evaluación y seguimiento de proyectos sociales en la institución? 

13 ¿Se da a conocer los beneficios asociados al mercado con respecto a los proyectos sociales 
realizados? 

14 ¿El HUS publica los impactos obtenidos de los proyectos sociales? 
15 ¿El HUS tiene en cuenta los indicadores para medir la eficiencia de los proyectos sociales? 

16 ¿El HUS reconoce la necesidad de contar con un modelo de gestión de portafolios para 
proyectos sociales? 

 Nota: autor, 2021 

Los resultados aportados por la encuesta permitieron determinar que los hospitales cuentan 

con buenas bases a nivel de la formulación de su planeación estratégica, así como del seguimiento 

y evaluación de los resultados esperados con la implementación de las mismas. 
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Se efectuó un análisis de resultados por cada uno de los componentes que contiene la 

encuesta, los cuales se clasificaron de acuerdo con la relevancia de la investigación como 

planeación estratégica y gestión de portafolios. 

A continuación, se muestra el comportamiento promedio de los resultados obtenidos. 

Figura 12 

Primera pregunta de la encuesta HUS 

 

Nota: autor, 2021 

Solo el 35% de los funcionarios que trabajan en los 3 hospitales en estudio conocen el 

proceso actual de la selección de los proyectos, debido a que no se le ha dado la importancia a este 

proceso por parte de la dirección. 

Figura 13  

Segunda pregunta encuesta HUS 
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Nota: autor, 2021 

Se pudo evidenciar que en las inducciones no se tiene en cuenta el proceso de la selección 

de proyectos y su importancia porque solo el 20% de los funcionarios lo conocían. 

Figura 14  

Tercera pregunta encuesta HUS 

 

 

Nota: autor, 2021 
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Solo el 50% de los funcionarios conocían el proceso de evaluación de los proyectos sociales, ya 

que una falencia que se presenta es que la dirección no tiene en cuenta a todo el personal 

administrativo, sino solo una parte es la que participa, perdiendo ideas y mejoras en este proceso. 

Figura 15  

Cuarta pregunta encuesta HUS 

 

Nota: autor, 2021 

El 30% opina que no es óptimo debido a que no se está maximizando la productividad de 

los proyectos, no hay una posición competitiva, la asignación de los recursos no es eficiente, no 

hay un vínculo entre la selección de proyectos y la estrategia, no hay un equilibrio adecuado entre 

proyectos a corto y largo plazo, entre proyectos de alto y bajo riesgo de acuerdo con los objetivos 

del Hospital Universitario de La Samaritana. 

Figura 16 
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Quinta pregunta encuesta HUS 

 

Nota: autor, 2021 

No se tiene en cuenta los recursos, y se evidencia en el perjuicio de otros proyectos que ya 

han avanzado en un porcentaje muy alto, generando pérdida de tiempo y recursos. 

Figura 17 

Sexta pregunta encuesta HUS 

 

Nota: autor, 2021 
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Los tres hospitales en estudio cuentan con un plan estratégico del talento humano el cual 

debe revisar las falencias que se están presentando debido a que solo el 15% de los funcionarios 

tienen presente cuales son los objetivos estratégicos, generando una desviación de la plataforma 

estratégica. 

Figura 18 

Séptima pregunta encuesta HUS 

 

Nota: autor, 2021 

La mayoría de los funcionarios evidencian que los proyectos sociales si generan un alto 

impacto en el sector salud, porque es donde se ven más los beneficios debido a que es donde se 

presenta mayor necesidad y aplica para todos los seres humanos, mejorando la calidad de los 

servicios prestados. 

Figura 19 

Octava pregunta encuesta HUS 
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Nota: autor, 2021 

La existencia de riesgos es inherente a cualquier actividad humana, siempre existe un cierto 

margen de error a la hora de implementar un proyecto, es por esto que se ve la necesidad de que 

todos los riesgos sean socializados, para que en trabajo en equipo se puedan solucionar y tratar de 

que no vuelvan a suceder. 

Figura 20 

Novena pregunta encuesta HUS 
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Nota: autor, 2021 

Figura 21 

Décima pregunta encuesta HUS 

 

 

Nota: autor, 2021 
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Es evidente que los proyectos sociales generan un alto impacto para las metas y objetivos 

de los hospitales contribuyendo a la responsabilidad social con la que cuentan. 

Figura 22 

Décimo primera pregunta encuesta HUS 

 

Nota: autor, 2021 

Todos los proyectos deben ir alineados con la planeación estratégica ya que la misión, 

visión y estrategia del hospital se hace real a través de las decisiones que se toma sobre dónde se 

debe enfocar los recursos.  

Figura 23 

Décimo segunda pregunta encuesta HUS 
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Nota: autor, 2021 

Figura 24 

Décimo tercera pregunta encuesta HUS 

 

Nota: autor, 2021 
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Un error muy grave que se está cometiendo es la falta de comunicación interna y externa 

ya que no se está dando a conocer los beneficios y el impacto que se están generando los proyectos 

sociales en los hospitales. Donde se aplique la comunicación asertiva el éxito de los proyectos será 

aún mayor. 

Figura 25 

Décimo cuarta pregunta encuesta HUS 

 

 

Nota: autor, 2021 

El HUS cuenta con una política de gestión de la información y comunicaciones, en la cual 

deben fortalecer y dar importancia en la publicación de los impactos y resultados obtenidos por los 

proyectos sociales tanto de manera interna como externa. Cuenta con aplicativos, lo cual facilita 

que se promulguen los avances y beneficios obtenidos. 

Figura 26 
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Décimo quinta pregunta encuesta HUS 

 

Nota: autor, 2021 

Los indicadores como un método de evaluación, para poder tomar decisiones de aprobar, 

modificar, postergar o descartar un proyecto, si se ven reflejados en el HUS.  

Figura 27 

Décimo sexta pregunta encuesta HUS 
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Nota: autor, 2021 

Impacto planeación estratégica 

 

Las gráficas 16, nos permiten obtener un análisis exacto en cuanto a la organización, 

demostrando que los hospitales si cuentan con buenas bases en cuanto a gestión estratégica, 

habilitadores organizacionales y gestión de gobierno (transversalidad de los procesos que 

componen las organizaciones). 

Respecto a las variables analizadas, se evidencia que la planeación estratégica en los 

hospitales se encuentra enfocada en el mejoramiento continuo lo cual va enfocado en la óptima 

toma de decisiones, facilitando el fortalecimiento de la organización, lo cual se requiere para iniciar 

con el diseño e implementación del modelo de gestión de portafolios. 

Impacto Gestión de portafolios  

 

Los resultados obtenidos eran los esperados, ya que no se evidencia la iniciativa mediante 

los estándares de portafolios y por tanto manejan de manera individual y según intereses los 
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proyectos sociales. Se evidencia la brecha entre la estrategia y la implementación lo cual no 

garantiza que la organización tenga éxito en la selección y ejecución de los proyectos sociales. 

También se evidencia que la organización se está desaprovechando monetariamente al no 

contar con la gestión de los portafolios, el cual facilita identificar las potenciales ganancias de un 

proyecto pronosticando los riesgos.  

Habilitadores organizacionales 

 

Según el Estándar PMI en OPM3, 2012 los habilitadores organizacionales son mejores 

prácticas que generan un medio ambiente propicio para que los procesos específicos de dirección 

organización de proyectos se desarrollen y sean sostenibles en el tiempo al interior de la 

organización.  

Análisis estratégico del negocio 

  

El Hospital Universitario de la Samaritana cuenta en su nivel directivo un comité de 

planeación estratégica, conformado principalmente por la junta directiva, gerente, directores y jefes 

de procesos de cada una de las unidades, con el fin de abarcar de manera transversal las necesidades 

de las tres sedes en cuanto al cumplimiento de los objetivos estratégicos ya mencionados 

anteriormente. 

El primer punto importante para el diseño del modelo de gestión de portafolios es el análisis 

estratégico de la organización, el cual ya se encuentra definido. 

Estructura organizacional  
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La estructura organizacional para los tres hospitales es una estructura jerárquica funcional, 

donde se evidencian varias direcciones y coordinaciones, donde su función principal es planificar 

los procesos misionales, monitoreo y control de los recursos que son establecidos en el presupuesto. 

Como se mencionó anteriormente los hospitales no cuentan con un modelo establecido para 

el desarrollo de los proyectos lo cual es pertinente la aplicación de este para garantizar la 

optimización de recursos cumpliendo con la satisfacción de los interesados. 

Para los tres hospitales el área a tratar para la gestión de proyectos es la subgerencia 

administrativa, teniendo en cuenta que no existe una oficina de proyectos consolidada para ninguno 

de los tres hospitales. 

Sistemas de gestión  

 

Los tres hospitales se encuentran certificados bajo la Norma ISO 9001:2005 en cuanto a la 

gestión de calidad garantizando la mejora en el desempeño global de la organización basados en la 

satisfacción de los clientes y la mejora continua. 

Así mismo, cabe anotar que los tres hospitales cuentan con sistema de gestión de la 

tecnología, comprometiéndose a la gestión adecuada de las tecnologías en salud en todas sus etapas 

desde su planeación, selección, adquisición y puesta en funcionamiento con procesos adecuados 

de control de calidad. También cuentan con sistema de gestión de la información, 

comprometiéndose a desarrollar procesos confiables y adecuados de generación, análisis y archivo 

de la información, que permiten l toma de decisiones oportunas y coherentes con las metas 

institucionales. Además, tienen el sistema de Seguridad y Salud en el trabajo el cual nos ayuda a 

identificar peligros, evaluación y valoración del riesgo. 
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Indicadores  

 

Los tres hospitales cuentan con sus indicadores de gestión para los procesos misionales los cuales 

son actualizados mensualmente y soportados con planes de acción cuando algo está fallando.  

Talento humano 

 

Se garantiza en los tres hospitales el talento humano más competente del sector y 

comprometido con una cultura de servicio y del mejoramiento continuo. Además, se cuenta con el 

Plan Estratégico del talento humano el cual a partir del direccionamiento Estratégico, sirve de 

medio para que los colaboradores puedan alcanzar los objetivos individuales y los institucionales, 

realizar sistemáticamente las actividades necesarias para mejorar las habilidades y competencias 

de los colaboradores que permita un mejor desempeño en las labores habituales, mejorando las 

condiciones y ambientes laborales que logren aumentar la satisfacción de los colaboradores e 

incentivar el mejor desempeño y sensibilizar el cuidado de la salud y promover estilos de vida 

saludable en los sitios de trabajo de los tres hospitales. 

Gestión estratégica 

 

Los mapas de procesos contienen un soporte transversal conformado por las áreas que se 

han establecido en la plataforma estratégica. La misión, visión y objetivos estratégicos son los 

mismos para los tres hospitales y la alineación con los procesos corporativos se hace de manera 

integral una vez la Junta Directiva lo solicite. 

El plan estratégico de los tres hospitales se tomará como base del diseño del modelo de 

gestión de portafolios. Considerando el establecimiento de metas y estrategias de negocios, el 

análisis donde se recopila la información y los datos relevantes para lograr la visión, la formulación 
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de la estrategia donde se determina qué recursos se encuentran disponibles para poder cumplir con 

los objetivos, la implementación de la estrategia donde se comprueba si funciona o no, y evaluación 

y control donde se tiene en cuenta el desempeño y acciones correctivas si son necesarias. 

Gestión de proyectos  

 

El procedimiento para la selección de los proyectos sociales de los tres hospitales es el 

mismo. Para la identificación y formulación de un proyecto, se tienen en cuenta las directrices 

corporativas, así como también la asignación de los recursos. Cuando ya se encuentra formulado 

el proyecto, se debe presentar ante coordinación general de cada hospital en un comité donde 

participan los interesados. Por último, el proyecto es presentado ante la junta directiva del Hospital 

Universitario de la Samaritana, con el fin de la aprobación técnica y financiera para luego poder 

dar inicio con la etapa de planeación.  

En la “Tabla 21” se relaciona cómo interactúan los tres hospitales desde la identificación de las 

iniciativas hasta la entrega de los informes. 

Tabla 21 

Interacción 3 Hospitales desde la identificación hasta la entrega de informes 
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Nota: autor, 2021 

Los métodos mixtos representan un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos 

de investigación e implican la recolección y el análisis de datos cuantitativos y cualitativos, así 

como su integración y discusión conjunta, para realizar inferencias producto de toda la información 

recabada (metainferencias) y lograr un mayor entendimiento del fenómeno bajo estudio 

(Hernández-Sampieri y Mendoza, 2008). 

Chen (2006) los define como la integración sistemática de los métodos cuantitativo y 

cualitativo en un solo estudio con el fin de obtener una “fotografía” más completa del fenómeno, 

y señala que éstos pueden ser conjuntados de tal manera que las aproximaciones cuantitativa y 

cualitativa conserven sus estructuras y procedimientos originales (“forma pura de métodos 

mixtos”); o bien, que dichos métodos pueden ser adaptados, alterados o sintetizados para efectuar 

la investigación y lidiar con los costos del estudio (“forma modificada de los métodos mixtos”). 

 



90 
 

Un factor adicional que ha detonado la necesidad de utilizar los métodos mixtos es la 

naturaleza compleja de la gran mayoría de los fenómenos o problemas de investigación abordados 

en las distintas ciencias. Éstos representan o están constituidos por dos realidades, una objetiva y 

la otra subjetiva (Hernández-Sampieri y Mendoza, 2008). 

Para la tesis de grado se utilizará el enfoque mixto, cualitativo y cuantitativo, debido a que 

se requiere realizar investigación documental y de campo, según los objetivos definidos para el 

trabajo de grado. 

1. Diagnosticar la situación actual de los proyectos sociales pertenecientes al sector 

salud que permita establecer la línea base para el diseño del modelo. 

 

Método: Cualitativo Explicativo 

Herramienta técnica: Revisión documental y entrevistas 

Metodología:  

 Revisión de la información con la que cuentan los proyectos sociales que 

conforman los hospitales HUS Bogotá, de Zipaquirá Funcional y Regional 

Zipaquirá. 

 Verificación y análisis de los documentos asociados a la planeación 

estratégica de los Hospitales. 

 Entrevistas a expertos de proyectos sociales que hayan implementado en los 

Hospitales. 

 Consolidar la información relevante de los Hospitales y que genere un aporte 

al diseño del modelo de gestión de portafolios. 

 Definir la línea base para el diseño del modelo de gestión de portafolios. 
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2. Definir los lineamientos del modelo de gestión de portafolios para los proyectos 

sociales del sector hospitalario de Cundinamarca basado en el PMI 

Método: Cualitativo Explicativo 

Herramienta técnica: Elaboración de guías y Herramientas 

Metodología:  

 Establecer el proceso para la asignación de prioridades que permitan ajustar 

el portafolio de proyectos en la mezcla de los objetivos, desempeño y 

dirección actual de la organización. 

 Establecer los pasos a seguir para que un proyecto pueda hacer parte del 

portafolio, de acuerdo con las áreas de conocimiento y procesos de la gestión 

de portafolios definida por el PMI. 

 Definir la estructura de formulación y presentación de proyectos, para   los 

Hospitales. 

 Definir métricas para el análisis del portafolio de proyectos. 

3. Describir las fases que se deben tener en cuenta para el modelo. 

Método: Cualitativo Explicativo 

Herramienta técnica: Elaboración de guías y Herramientas 

Metodología:  

 Explicar cada una de las fases del modelo para un mejor entendimiento. 

 

4. Establecer mecanismos de medición y monitoreo al modelo de gestión de portafolio 

a implementar en los proyectos sociales, con el fin de obtener un mayor control 

sobre los proyectos formulados en las diferentes en las diferentes organizaciones 
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que lo conforman, estableciendo una clara jerarquización y priorización de los 

proyectos. 

 

Método: Mixta Explicativo 

Herramienta técnica: Herramientas de Medición y Seguimiento 

Metodología:  

 Análisis de los resultados aportados por los indicadores de gestión 

definidos dentro del modelo. 

 Identificar las lecciones aprendidas dentro del seguimiento del modelo de 

gestión de portafolios. 
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Capítulo 4: Desarrollo y Modelo 

 

Este capítulo se enfoca en la construcción del modelo  

El modelo propuesto para la gestión de portafolios de proyectos sociales del Hospital Universitario 

de la Samaritana, se plantea bajo el estándar del PMI, su estructura se basa en los procesos de 

gestión de recursos, gestión de la integración y monitoreo y control, de forma transversal se 

involucran los procesos de gestión de comunicaciones, gestión del cambio, gestión de riesgos y 

gestión de interesados. 

En la figura 28 se muestra el esquema que representa las partes que conforman el modelo. 
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Figura 28  

Modelo de gestión de portafolios para proyectos sociales en el sector salud 

 

Nota: autor, 2021 

Fases del modelo 

El modelo que se propone en este trabajo de grado se basa específicamente en componentes 

de gestión que vayan de forma simultánea a la planeación estratégica de los tres hospitales, con el 

fin de incentivar una cultura de gestión de portafolios y proyectos sociales, alcanzando la 
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optimización de los recursos de las organizaciones y los procesos que lo conforman. En las figuras 

29 – 34 se puede ver el detalle de los componentes del modelo de gestión de portafolios propuesto.  

Gestión de la integración  

Según el PMBOK 6ta Edición, la gestión de la integración del proyecto incluye los procesos 

y actividades para identificar, definir, combinar, unificar y coordinar los diversos procesos y 

actividades de dirección del proyecto dentro de los grupos de procesos de la Dirección de 

Proyectos. Incluye características de unificación, consolidación, comunicación e interrelación. 

Estas acciones deben aplicarse desde el inicio del proyecto hasta su conclusión. En la Figura 29 se 

visualiza los procesos de la gestión de la integración. 

Figura 29 

Gestión de la integración 

 

Nota: PMI, adaptación propia, 2021 
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Los procesos de gestión de la integración del proyecto son: 

• Desarrollar el acta de constitución del proyecto  

Entradas: documentos del negocio, acuerdos, factores ambientales de la empresa, activos 

de los procesos de la organización. 

Herramientas y técnicas: juicio de expertos, recopilación de datos, habilidades 

interpersonales y de equipo, reuniones. 

Salidas: acta de constitución del proyecto, registro de supuestos. 

• Desarrollar el plan para la dirección del proyecto 

Entradas: acta de constitución del proyecto, salidas de otros procesos, factores ambientales 

de la empresa, activos de los procesos de la organización. 

Herramientas y técnicas: juicio de expertos, recopilación de datos, habilidades 

interpersonales y de equipo, reuniones. 

Salidas: plan para la dirección del proyecto. 

• Dirigir y gestionar el trabajo del proyecto 

Entradas: plan para la dirección del proyecto, documentos de proyecto, solicitudes de 

cambio aprobadas, factores ambientales de la empresa, activos de los procesos de la 

organización. 

Herramientas y técnicas: juicio de expertos, sistema de información para la dirección de 

proyectos, reuniones. 

Salidas: entregables, datos de desempeño del trabajo, registro de incidentes, solicitudes de 

cambio, actualizaciones del plan para la dirección del proyecto, actualizaciones a los 

documentos del proyecto, actualizaciones a los activos de los procesos de la organización. 

• Gestionar el conocimiento del proyecto 
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Entradas: plan para la dirección del proyecto, documentos del proyecto, entregables, 

factores ambientales de la empresa, activos de los procesos de la organización. 

Herramientas y técnicas: juicio de expertos, gestión del conocimiento, reuniones, 

aprendizaje por observación, capacitación, gestión de la información, habilidades 

interpersonales y de equipo. 

Salidas: registro de lecciones aprendidas, actualizaciones del plan para la dirección del 

proyecto, actualizaciones a los activos de la organización. 

• Monitorear y controlar el trabajo del proyecto 

Entradas: plan para la dirección del proyecto, documentos del proyecto, información de 

desempeño del trabajo, acuerdos, factores ambientales de la empresa, activos de los 

procesos de la organización. 

Herramientas y técnicas: juicio de expertos, análisis de datos, toma de decisiones, 

reuniones. 

Salidas: informes de desempeño del trabajo, solicitudes de cambio, actualizaciones 

del plan para la dirección del proyecto, actualizaciones a los documentos del proyecto. 

• Realizar el control integrado de cambios 

Entradas: plan para la dirección del proyecto, documentos del proyecto, informes de 

desempeño del trabajo, solicitudes de cambio, factores ambientales de la empresa, activos 

de los procesos de la organización. 

Herramientas y técnicas: juicio de expertos, herramientas de control de cambios, análisis 

de datos, toma de decisiones, reuniones. 

Salidas: solicitudes de cambio aprobadas, actualizaciones del plan para la dirección 

del proyecto, actualizaciones a los documentos del proyecto. 
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• Cerrar el proyecto o fase 

Entradas: acta de constitución del proyecto, plan para la dirección del proyecto, 

documentos del proyecto, entregables aceptados, documentos de negocio, acuerdos, 

documentación de las adquisiciones, activos de los procesos de la organización. 

Herramientas y técnicas: juicio de expertos, análisis de datos, reuniones. 

Salidas: actualizaciones a los documentos del proyecto, transferencia del producto, servicio 

o resultado final, informe final, actualizaciones a los activos de los procesos de la 

organización. 

Gestión de los recursos  

Según el PMBOK 6ta Edición, la gestión de los recursos del proyecto incluye los procesos 

para identificar, adquirir y gestionar los recursos necesarios para la conclusión exitosa del proyecto. 

Estos procesos ayudan a garantizar que los recursos adecuados estarán disponibles para el director 

del proyecto y el equipo del proyecto en el momento y lugar adecuados. En la figura 30 se visualiza 

los procesos de la gestión de los recursos. 

Figura 30  

Gestión de los recursos 
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Nota: PMI, adaptación propia, 2021 

 

Los procesos de gestión de los recursos del proyecto son: 

• Planificar la gestión de recursos 

Entradas: acta de constitución del proyecto, plan para la dirección del proyecto, documentos 

del proyecto, factores ambientales de la empresa, activos de los procesos de la organización. 

Herramientas y técnicas: juicio de expertos, representación de datos, teoría organizacional, 

reuniones. 

Salidas: plan de gestión de los recursos, acta de constitución del equipo, actualizaciones a 

los documentos del proyecto. 

• Estimar los recursos de las actividades 

Entradas: plan para la dirección del proyecto, documentos del proyecto, factores 

ambientales de la empresa, activos de los procesos de la organización. 



100 
 

Herramientas y técnicas: juicio de expertos, estimación ascendente, estimación análoga, 

estimación paramétrica, análisis de datos, sistema de información para la dirección de 

proyectos, reuniones. 

Salidas: requisitos de recursos, base de las estimaciones, estructura de desglose de recursos, 

actualizaciones a los documentos del proyecto. 

• Adquirir recursos 

Entradas: plan para la dirección del proyecto, documentos del proyecto, factores 

ambientales de la empresa, activos de los procesos de la organización. 

Herramientas y técnicas: toma de decisiones, habilidades interpersonales y de equipo, 

preasignación, equipos virtuales. 

Salidas: asignación de recursos físicos, asignación del equipo del proyecto, calendarios de 

recursos, solicitudes de cambio, actualizaciones del plan para la dirección del proyecto, 

actualizaciones a los documentos del proyecto, actualizaciones a los factores ambientales 

de la empresa, actualizaciones a los activos de los procesos de la organización. 

• Desarrollar el equipo 

Entradas: plan para la dirección del proyecto, documentos del proyecto, factores 

ambientales de la empresa, activos de los procesos de la organización. 

Herramientas y técnicas: coubicación, equipos virtuales, tecnología de la comunicación, 

habilidades interpersonales y de equipo, reconocimiento y recompensas, capacitación, 

evaluaciones individuales y de equipo, reuniones. 

Salidas: evaluaciones de desempeño del equipo, solicitudes de cambio, actualizaciones del plan 

para la dirección del proyecto, actualizaciones a los documentos del proyecto, actualizaciones a los 

factores ambientales de la empresa, actualizaciones a los activos de los procesos de la organización. 
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• Dirigir al equipo 

Entradas: plan para la dirección del proyecto, documentos del proyecto, informes de 

desempeño del trabajo, evaluaciones de desempeño del equipo, factores ambientales de la 

empresa, activos de los procesos de la organización. 

Herramientas y técnicas: habilidades interpersonales y de equipo, sistema de información para 

la dirección de proyectos. 

Salidas: solicitudes de cambio, actualizaciones del plan para la dirección del proyecto, 

actualizaciones a los documentos del proyecto, actualizaciones a los factores ambientales de la 

empresa. 

• Controlar los recursos 

Entradas: plan para la dirección del proyecto, documentos del proyecto, datos de 

desempeño del trabajo, acuerdos, activos de los procesos de la organización. 

Herramientas y técnicas: análisis de datos, resolución de problemas, habilidades 

interpersonales y de equipo, sistema de información para la dirección de proyectos. 

Salidas: Información de desempeño del trabajo, solicitudes de cambio, actualizaciones del plan 

para la dirección del proyecto, actualizaciones a los documentos del proyecto. 

Gestión de las comunicaciones 

Según el PMBOK 6ta Edición, la gestión de las comunicaciones del proyecto incluye los 

procesos necesarios para asegurar que las necesidades de información del proyecto y de sus 

interesados se satisfagan a través del desarrollo de objetos y de la implementación de actividades 

diseñadas para lograr un intercambio eficaz de información. La gestión de las comunicaciones del 
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proyecto consta de dos partes. La primera parte consiste en desarrollar una estrategia para asegurar 

que la comunicación sea eficaz para los interesados. La segunda parte consiste en llevar a cabo las 

actividades necesarias para implementar la estrategia de comunicación. En la figura 31 se 

evidencian los procesos de la gestión de las comunicaciones. 

Figura 31  

Gestión de las comunicaciones  

 

Nota: PMI, adaptación propia, 2021 

Los procesos de gestión de las comunicaciones del proyecto son:  

• Planificar la gestión de las comunicaciones 

Entradas: acta de constitución del proyecto, plan para la dirección del proyecto, documentos 

del proyecto, factores ambientales de la empresa, activos de los procesos de la organización. 

Herramientas y técnicas: juicio de expertos, análisis de requisitos de comunicación, 

tecnología de la comunicación, modelos de comunicación, métodos de comunicación, 

habilidades interpersonales y de equipo, representación de datos, reuniones. 
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Salidas: plan de gestión de las comunicaciones, actualizaciones a los documentos del 

proyecto. 

• Gestionar las comunicaciones 

Entradas: plan para la dirección del proyecto, documentos del proyecto, informes de 

desempeño del trabajo, factores ambientales de la empresa, activos de los procesos de la 

organización. 

Herramientas y técnicas: tecnología de la comunicación, métodos de comunicación, 

habilidades de comunicación, sistema de información para la dirección de proyectos, 

generación de informes del proyecto, habilidades interpersonales y de equipo, reuniones. 

Salidas: comunicaciones del proyecto, actualizaciones del plan para la dirección del 

proyecto, actualizaciones a los documentos del proyecto, actualizaciones a los activos de 

los procesos de la organización. 

• Monitorear las comunicaciones 

Entradas: plan para la dirección del proyecto, documentos del proyecto, datos de 

desempeño del trabajo, factores ambientales de la empresa, activos de los procesos de la 

organización. 

Herramientas y técnicas: juicio de expertos, sistema de información para la dirección de 

proyectos, representación de datos, habilidades interpersonales y de equipo, reuniones. 

Salidas: información de desempeño del trabajo, solicitudes de cambio, actualizaciones del 

plan para la dirección del proyecto, actualizaciones a los documentos del proyecto. 

Gestión de los recursos 

Según el PMBOK 6ta Edición, la gestión de los riesgos del proyecto incluye los procesos 

para llevar a cabo la planificación de la gestión, identificación, análisis, planificación de respuesta, 
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implementación de respuesta y monitoreo de los riesgos de un proyecto. Los objetivos de la gestión 

de los riesgos del proyecto son aumentar la probabilidad y/o el impacto de los riesgos positivos y 

disminuir la probabilidad y/o el impacto de los riesgos negativos, a fin de optimizar las 

posibilidades de éxito del proyecto. En la figura 32 se evidencia los procesos de la gestión de los 

recursos. 

 

Figura 32  

Gestión de los recursos 

 

Nota: PMI, adaptación propia, 2021 

 

Los procesos de gestión de los riesgos del proyecto son: 

• Planificar la gestión de los riesgos 
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Entrada: acta de constitución del proyecto, plan para la dirección del proyecto, documentos 

del proyecto, factores ambientales de la empresa, activos de los procesos de la organización. 

Herramientas y técnicas: juicio de expertos, análisis de datos, reuniones. 

Salidas: plan de gestión de los riesgos. 

• Identificar los riesgos 

Entradas: plan para la dirección del proyecto, documentos del proyecto, acuerdos, 

documentación de las adquisiciones, factores ambientales de la empresa, activos de los 

procesos de la organización. 

Herramientas y técnicas: juicio de expertos, recopilación de datos, análisis de datos, 

habilidades interpersonales y de equipo, listas de ideas rápidas, reuniones. 

Salidas: registro de riesgos, informe de riesgos, actualizaciones a los documentos del 

proyecto. 

• Realizar el análisis cualitativo de riesgos 

Entradas: plan para la dirección del proyecto, documentos del proyecto, factores 

ambientales de la empresa, activos de los procesos de la organización. 

Herramientas y técnicas: juicio de expertos, recopilación de datos, análisis de datos, 

habilidades interpersonales y de equipo, categorización de riesgos, representación de datos, 

reuniones. 

Salidas: actualizaciones a los documentos del proyecto. 

• Realizar el análisis cuantitativo de riesgos 

Entradas: plan para la dirección del proyecto, documentos del proyecto, factores 

ambientales de la empresa, activos de los procesos de la organización. 
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Herramientas y técnicas: juicio de expertos, recopilación de datos, habilidades 

interpersonales y de equipo, representaciones de la incertidumbre, análisis de datos. 

Salidas: actualizaciones a los documentos del proyecto. 

• Planificar la respuesta a los riesgos  

Entradas: plan para la dirección del proyecto, documentos del proyecto, factores 

ambientales de la empresa, activos de los procesos de la organización. 

Herramientas y técnicas: juicio de expertos, recopilación de datos, habilidades interpersonales 

de equipo, estrategias para amenazas, estrategias para oportunidades, estrategias de respuesta a 

contingencias, estrategias para el riesgo general del proyecto, análisis de datos, toma de 

decisiones. 

Salidas: solicitudes de cambio, actualizaciones del plan para la dirección del proyecto, 

actualizaciones a los documentos del proyecto. 

• Implementar la respuesta a los riesgos 

Entradas: plan para la dirección del proyecto, documentos del proyecto, activos de los 

procesos de la organización. 

Herramientas y técnicas: juicio de expertos, habilidades interpersonales y de equipo, sistema 

de información para la dirección de proyectos. 

Salidas: solicitudes de cambio, actualizaciones a los documentos del proyecto. 

• Monitorear los riesgos 

Entrada: plan para la dirección del proyecto, documentos del proyecto, datos de 

desempeño del trabajo, informes de desempeño del trabajo. 
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Herramientas y técnicas: análisis de datos, auditorias, reuniones. 

Salidas: información del desempeño del trabajo, solicitudes de cambio, actualizaciones del 

plan para la dirección del proyecto, actualizaciones a los documentos del proyecto, 

actualizaciones a los activos de los procesos de la organización. 

Gestión de los interesados 

Según el PMBOK 6ta Edición, la gestión de los interesados del proyecto incluye los 

procesos requeridos para identificar a las personas, grupos y organizaciones que pueden afectar o 

ser afectados por el proyecto, para analizar las expectativas de los interesados y su impacto en el 

proyecto, y para desarrollar estrategias de gestión adecuadas a fin de lograr la participación eficaz 

de los interesados en las decisiones y en la ejecución del proyecto. En la figura 33 se evidencia 

los procesos de la gestión de los interesados. 

Figura 33  

Gestión de los interesados 

 

Nota: PMI, adaptación propia, 2021 
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Los procesos de gestión de los interesados del proyecto son: 

• Identificar a los interesados 

Entradas: acta de constitución del proyecto, documentos de negocio, plan para la 

dirección del proyecto, documentos del proyecto, acuerdos, factores ambientales de la 

empresa, activos de los procesos de la organización. 

Herramientas y técnicas: juicio de expertos, recopilación de datos, análisis de datos, 

representación de datos, reuniones. 

Salidas: registro de interesados, solicitudes de cambio, actualizaciones del plan para la 

dirección del proyecto, actualizaciones a los documentos del proyecto. 

• Planificar el involucramiento de los interesados 

Entradas: acta de constitución del proyecto, plan para la dirección del proyecto, 

documentos del proyecto, acuerdos, factores ambientales de la empresa, activos de los 

procesos de la organización. 

Herramientas y técnicas: juicio de expertos, recopilación de datos, análisis de datos, toma de 

decisiones, representación de datos, reuniones. 

Salidas: plan de involucramiento de los interesados. 

• Gestionar el involucramiento de los interesados 

Entradas: plan para la dirección del proyecto, documentos del proyecto, factores 

ambientales de la empresa, activos de los procesos de la organización. 
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Herramientas y técnicas: juicio de expertos, habilidades de comunicación, habilidades 

interpersonales y de equipo, reglas básicas, reuniones. 

Salidas: solicitudes de cambio, actualizaciones del plan para la dirección del proyecto, 

actualizaciones a los documentos del proyecto. 

• Monitorear el involucramiento de los interesados 

Entradas: plan para la dirección del proyecto, documentos del proyecto, datos de 

desempeño del trabajo, factores ambientales de la empresa, activos de los procesos de la 

organización. 

Herramientas y técnicas: análisis de datos, toma de decisiones, representación de datos, 

habilidades de comunicación, habilidades interpersonales y de equipo, reuniones. 

Salidas: información de desempeño del trabajo, solicitudes de cambio, actualizaciones del 

plan para la dirección del proyecto, actualizaciones a los documentos del proyecto. 

Gestión del cambio 

La gestión del cambio es un proceso transversal debido a que todos los procesos pasan por 

un proceso de cambio, siempre respondiendo de una forma diferentes. Gestionar el cambio en 

una forma controlada es esencial si el objetivo es conseguir beneficios. La figura 34 se 

evidencian los procesos de gestión del cambio. 

Figura 34  

Gestión del cambio 
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Nota: PMI, adaptación propia, 2021 

 

Monitoreo y control   

Según el PMBOK 6ta Edición, el grupo de procesos de monitoreo y control está 

compuesto por aquellos procesos requeridos para hacer seguimiento, analizar y regular el 

progreso y el desempeño del proyecto, para identificar áreas en las que el plan requiera cambios y 

para iniciar los cambios correspondientes. En la figura 35 se evidencia los procesos de monitoreo 

y control. 

 

Figura 35  

Monitoreo y control 
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Nota: PMI, adaptación propia, 2021 

El grupo de procesos de monitoreo y control monitorea y controla el trabajo que se está 

realizando dentro de cada área de conocimiento, cada grupo de procesos, cada fase del ciclo de 

vida y el proyecto en su conjunto. La figura 36 incluye los procesos de la dirección de proyectos. 

Figura 36  

Procesos de la dirección de proyectos en monitoreo y control  
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Nota: Fuente PMBOK 6ta Edición, adaptación propia. 

• Monitorear y controlar el trabajo del proyecto 

Entradas: plan para la dirección del proyecto, documentos del proyecto, información de 

desempeño del trabajo, acuerdos, factores ambientales de la empresa, activos de los procesos 

de la organización. 

Salidas: informes de desempeño del trabajo, solicitudes de cambio, actualizaciones al plan para 

la dirección del proyecto actualizaciones a los documentos del proyecto. 

• Realizar el control integrado de cambios 

Entradas: plan para la dirección del proyecto, documentos del proyecto, información de 

desempeño del trabajo, solicitudes de cambio, factores ambientales de la empresa, activos de 

los procesos de la organización. 
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Salidas: Solicitudes de cambio aprobadas, actualizaciones al plan para la dirección del 

proyecto, actualizaciones a los documentos del proyecto. 

• Validar el alcance 

Entradas: plan para la dirección del proyecto, documentos del proyecto, entregables 

verificados, datos de desempeño del trabajo. 

Salidas: entregables aceptados, información de desempeño del trabajo, solicitudes de cambio, 

actualizaciones a los documentos del proyecto. 

• Controlar el alcance 

Entradas: plan para la dirección del proyecto, documentos del proyecto, datos de 

desempeño del trabajo, activos de los procesos de la organización. 

Salidas: información de desempeño del trabajo, solicitudes de cambio, actualizaciones al plan 

para la dirección del proyecto, actualizaciones a los documentos del proyecto. 

• Controlar el cronograma 

Entradas: plan para la dirección del proyecto, documentos del proyecto, datos de 

desempeño de trabajo, activos de los procesos de la organización. 

Salidas: información de desempeño del trabajo, pronostico del cronograma, solicitudes de 

cambio, actualizaciones al plan para la dirección del proyecto, actualizaciones a los 

documentos del proyecto. 

• Controlar los costos 
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Entradas: plan para la dirección del proyecto, documentos del proyecto, requisitos de 

financiamiento del proyecto, datos de desempeño del trabajo, activos de los procesos de la 

organización.  

Salidas: información de desempeño del trabajo, pronóstico de costos, solicitudes de cambio, 

actualizaciones al plan para la dirección del proyecto, actualizaciones a los documentos del 

proyecto. 

• Controlar la calidad 

Entradas: plan para la dirección del proyecto, documentos del proyecto, solicitudes de 

cambio aprobadas, entregables, datos de desempeño del trabajo, factores ambientales de 

la empresa, activos de los procesos de la organización. 

Salidas: mediciones de control de calidad, entregables verificados, información de 

desempeño del trabajo, solicitudes de cambio, actualizaciones al plan para la dirección del 

proyecto, actualizaciones a los documentos del proyecto. 

• Controlar los recursos  

Entradas: plan para la dirección del proyecto, documentos del proyecto, datos de 

desempeño del trabajo, acuerdos, activos de los procesos de la organización. 

Salidas: información de desempeño del trabajo, solicitudes de cambio, actualizaciones al 

plan para la dirección del proyecto, actualizaciones a los documentos del proyecto. 

• Monitorear las comunicaciones 

Entradas: plan para la dirección del proyecto, documentos del proyecto, datos de 

desempeño de trabajo, factores ambientales de la empresa, activos de los procesos de la 

organización. 



115 
 

Salidas: información de desempeño del trabajo, solicitudes de cambio, actualizaciones al 

plan para la dirección del proyecto, actualizaciones a los documentos del proyecto. 

• Monitorear los riesgos 

Entradas: plan para la dirección del proyecto, documentos del proyecto, datos de 

desempeño del trabajo, informe de desempeño del trabajo. 

Salidas: información de desempeño del trabajo, solicitudes de cambio, actualizaciones al 

plan para la dirección del proyecto, actualizaciones a los documentos del proyecto, 

actualizaciones a los activos de los procesos de la organización.  

• Controlar las adquisiciones  

Entradas: plan para la dirección del proyecto, documentos del proyecto, acuerdos, 

documentación de las adquisiciones, solicitudes de cambio aprobadas, datos de desempeño 

del trabajo, factores ambientales de la empresa, activos de los procesos de la organización.  

Salidas: adquisiciones cerradas, información de desempeño del trabajo, actualizaciones de 

la documentación de las adquisiciones solicitudes de cambio, actualizaciones al plan para 

la dirección del proyecto, actualizaciones a los documentos del proyecto, actualizaciones a 

los activos de los procesos de la organización. 

• Monitorear el involucramiento de los interesados 

Entradas: plan para la dirección del proyecto, documentos del proyecto, datos de 

desempeño del trabajo, factores ambientales de la empresa, activos de los procesos de la 

organización. 

Salidas: información de desempeño del trabajo, solicitudes de cambio, actualizaciones al 

plan para la dirección del proyecto, actualizaciones a los documentos del proyecto. 
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Diagnostico situacional  

 

          Como ya se ha mencionado dentro de este documento, el enfoque del presente trabajo de 

grado se centra en los hospitales con los que cuenta el HUS: Hospital Universitario Samaritana 

Bogotá – Hospital universitario de la Samaritana unidad funcional – Hospital universitario unidad 

regional. 

Figura 36 

Componentes de medición 

 

Nota: Adaptación propia, 2021 
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La ley estatutaria No. 1751 del 16 de febrero 2015 por medio de la cual se regula el derecho 

fundamental a la salud, tiene como objeto garantizar el derecho fundamental a la salud, regularlo 

y establecer sus mecanismos de protección.  

Esta Ley define el sistema de salud como un conjunto articulado y armónico de principios 

y normas; políticas públicas; instituciones; competencias y procedimientos; facultades, 

obligaciones, derechos y deberes; financiamiento; controles; información y evaluación, que el 

Estado disponga para la garantía y materialización del derecho fundamental de la salud. 

Elementos y principios del derecho fundamental: el derecho fundamental a la salud incluye 

los siguientes elementos esenciales e interrelacionados: 

Disponibilidad: El estado deberá garantizar la existencia de servicios y tecnologías e 

instituciones de salud, así como de programas de salud y personal médico y profesional 

competente. 

Aceptabilidad: los diferentes agentes del sistema deberán ser respetuosos de la ética médica, 

así como de las diversas culturas de las personas, minorías étnicas, pueblos y comunidades, 

respetando sus particularidades socioculturales y cosmovisión de la salud. 

Accesibilidad: los servicios y tecnologías de salud deben ser accesibles a todos, en 

condiciones de igualdad, donde el respeto a las especificidades de los diversos grupos 

vulnerables y al pluralismo cultural. 

Calidad e idoneidad profesional: los establecimientos, servicios y tecnologías de salud 

deberán estar centrados en el usuario, ser apropiados desde el punto de vista médico y 

técnico y responder a estándares de calidad aceptados por las comunidades científicas. 

Así mismo, el derecho fundamental a la salud comporta los siguientes principios: 
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Universalidad: Los residentes en el territorio colombiano gozarán efectivamente del 

derecho fundamental a la salud en todas las etapas de la vida. 

Pro homine: las autoridades y demás actores del sistema de salud, adoptarán la 

interpretación de las normas vigentes que sea más favorable a la protección del derecho 

fundamental a la salud de las personas. 

Equidad: el estado debe adoptar políticas públicas dirigidas específicamente al 

mejoramiento de la salud de personas de escasos recursos, de los grupos vulnerables y de 

los sujetos de especial protección. 

Continuidad: las personas tienen derecho a recibir los servicios de salud de manera 

continua. Una vez la provisión de un servicio ha sido iniciada, este no podrá ser 

interrumpido por razones administrativas o económicas. 

Oportunidad: la prestación de los servicios y tecnologías de salud deben proveerse sin 

dilaciones. 

Prevalencia de derechos: el estado debe implementar medidas concretas y específicas para 

garantizar la atención integral a niñas, niños y adolescentes.  

Progresividad del derecho: El estado promoverá la correspondiente ampliación gradual y 

continua del acceso a los servicios y tecnologías de salud, la mejora en su prestación, la 

ampliación de capacidad instalada del sistema de salud y el mejoramiento del talento 

humano. 

Libre elección: Las personas tienen la libertad de elegir sus entidades de salud dentro de la 

oferta disponible según las normas de habilitación. 

Sostenibilidad: El estado dispondrá, por los medios que la ley estime apropiados, los 

recursos necesarios y suficientes para asegurar progresivamente el goce efectivo del 

derecho fundamental a la salud. 
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Solidaridad: El sistema está basado en el mutuo apoyo entre las personas, generaciones, los 

sectores económicos, las regiones y las comunidades. 

Eficiencia: El sistema de salud debe procurar por la mejor utilización social y económica 

de los recursos, servicios y tecnologías disponibles para garantizar el derecho a la salud de 

toda la población. 

Interculturalidad: Es el respeto por las diferencias culturales existentes en el país y en el 

ámbito global, así como el esfuerzo deliberado por construir mecanismos que integren tales 

diferencias en la salud, en las condiciones de vida y en los servicios de atención integral de 

las enfermedades. 

Los 3 hospitales en estudio actualmente cuentan con los siguientes proyectos: 

 Leche materna 

 Prevención de embarazo temprano 

 Promoción de derechos y educación sexual  

 Formación ciudadana en valores, cultura, derechos, inclusión social y cuidado del 

adulto mayor. 

 Responsabilidad ambiental y seguridad alimentaria. 

 Construyendo bienestar social. 

 Madre Canguro. 

 Prevención de alcohol y drogas. 

 

Mecanismo de medición  
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Se basa en los indicadores, así como en la medición de la mejora continua de los 

componentes que hacen parte de los portafolios. Para la medición de la mejora continua se propone 

aplicar el ciclo PHVA. En la figura 37 se muestra el esquema. 

Figura 37  

Ciclo PHVA 

 

Nota: autor, 2021 

Además, se propone un esquema para las lecciones aprendidas en cumplimiento de las tres 

restricciones de los componentes del portafolio, con el fin de identificar que se debe mejorar y así 

buscar el fortalecimiento de la gestión de los portafolios. En la figura 38 se muestra la propuesta 

del esquema. 

Figura 38  

Esquema lecciones aprendidas 
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Nota: PMI, adaptación propia, 2021 

 

Indicadores  

Los indicadores a tener en cuenta para medir el rendimiento de los proyectos se pueden 

apreciar en la figura 39. 

Figura 39  

Indicadores   
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Nota: PMI, adaptación propia, 2021 

Lineamientos 

 

En la figura 40 se representa la herramienta que permitirá a los funcionarios que hacen 

parte de la estructura organizacional tener una herramienta para validar las condiciones mínimas 

para que una propuesta sea validada y luego aprobada.  

Figura 40  

Estructura guía para la validación de propuestas 

Costo/beneficio Costo/calidad

Tiempo/costo Oportunidad/Satisfacción
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Nota: PMI, adaptación propia, 2021 

Tabla 21  

Check- list validación propuestas 

No PREGUNTA Cumple No cumple 

1 Objetivo definido y alcance de la propuesta   

2 La propuesta corresponde a la estrategia    

3 Se identifica quien hace la propuesta   
4 Identificación clara de la propuesta   

5 Es clara la propuesta   

6 Se conoce los costos de la propuesta   
7 Identifica Equipo de trabajo   

8 La propuesta impacta los objetivos estratégicos   

9 La propuesta surge por requerimiento social   

10 Cuenta con el director de la propuesta   

11 Tiene un cronograma para la propuesta   

12 La propuesta impacta a los 3 hospitales   

Nota: autor, 2021 

Gestión de la integración 

Condiciones 

esperadas

Estructura organizacional 
(directivos de los Hospitales) Estrategia

Formulación de 
propuestas

Alineación
Propuesta 
aprobada

Validación de 
propuestas 
(check list)

Proyectos listos 
para iniciar
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Los responsables para la aplicación de esta guía serán los creadores de las propuestas ante 

los directores de los hospitales, además se encargará de suplir con los recursos humanos 

cumpliendo con los perfiles específicos para esta labor. 

El check list será aplicado una vez cumpla con todos los pasos del modelo de gestión 

propuesto y una vez cumpla con todo será presentado ante el comité de validación. 

Resultados Esperados 

 

La construcción del portafolio de gestión permitirá que las directivas de los hospitales que para 

efectos de seguimiento y evaluación se considere como unidad piloto de prueba, el determinar los 

diferenciadores cualitativos y cuantitativos que definen su cadena de valor a saber:  

• Evaluación continua de los indicadores del portafolio de gestión, para cualificar su 

incidencia organizacional y cumplimiento de objetivos trazados al interior de su plan de 

desarrollo. 

• Catalogación económica de los resultados asociados con el proceso de gestión que valoran 

de manera directa los servicios ofrecidos y contenidos en el portafolio construido. 

• Incorporación de mejores prácticas en la planeación y priorización de proyectos 

 

Conclusiones 

 

• Se evidenció que el HUS cuenta con el departamento de comunicaciones, pero no se estaba 

haciendo el uso debido, ya que todos los beneficios obtenidos de los proyectos sociales no 

se daban a conocer. Los Hospitales cuentan con carteleras, web e intranet, TV. Pantallas 

digitales, fondos de pantallas, comunicación interna-externa, redes sociales institucionales, 
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con lo cual de ahora en adelante se va a proyectar y a socializar el impacto de los proyectos 

sociales en el Hospital como en la ciudad. 

• Los hospitales cuentan con una herramienta de administración de todos los datos e 

indicadores llamada “TUCI” (tablero único de control de indicadores), la cual garantiza la 

unificación, consolidación, custodia, validación y publicación de estos. Esta herramienta es 

una ventaja que tiene el hospital para el monitoreo y control de los proyectos porque se 

cuenta con información verídica y actualizada. 

• Los hospitales se encuentran comprometidos con la tecnología, lo cual no va a ser un 

impedimento para la evolución de la organización, brindando soluciones óptimas a las 

necesidades crecientes de la tecnología en la institución.  

• Los hospitales cuentan con un plan estratégico del talento humano, donde demuestra que 

están comprometidos con la vida laboral de todos los funcionarios, un pilar muy importante 

para el rendimiento y funcionamiento de las organizaciones, contribuyendo al éxito de los 

proyectos. 

• Los hospitales cuentan con el plan único de mejora por procesos “PUMP”, donde se detecta 

aspectos a mejorar y permite plantear posibles soluciones definiendo los mecanismos que 

permitan alcanzar las metas u objetivos propuestos, identificando los riesgos dentro del 

HUS, por medio de acciones correctivas, acciones preventivas, corrección y oportunidad 

de mejora. 

• Los hospitales cuentan con una política de calidad donde se encuentran comprometidos por 

mejorar los procesos, atender las necesidades de los usuarios, generar mejores resultados, 

alcanzar niveles superiores de calidad, maximizando los beneficios y minimizando los 

riesgos. 
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• Se puede concluir que con la implementación de la gestión de portafolios en los tres 

hospitales se hace más efectivo en cuanto al uso de los recursos y al cumplimiento de los 

objetivos propuestos. 

• Los tres hospitales cuentan con una plataforma estratégica fuerte, donde la misión, visión, 

objetivos estratégicos, principios, valores, políticas institucionales se encuentran claras y 

bien establecidas, lo que facilita la implementación de la gestión de portafolios de 

proyectos. 

• Los tres hospitales cuentan con ideas novedosas en cuanto proyectos las cuales se estaban 

desaprovechando porque no había gestión. Con el modelo se van a tener en cuenta todas 

estas iniciativas. 

• El modelo de gestión de portafolios para proyectos sociales propuesto para esta 

investigación permite a la organización establecer efectividad en la evaluación de los 

proyectos, la asignación de los recursos e identificar las deficiencias de algunos proyectos 

que no están aportando a la estrategia de la organización. 

• La gestión de los portafolios en los tres hospitales generará una visión en conjunto lo cual 

facilitará la toma decisiones oportuna sobre el uso de sus recursos. 

• La maximización del valor de portafolio es desafiante debido a sus múltiples objetivos, sin 

embargo, es posible implementar el modelo expuesto en este trabajo, pero teniendo claro 

de qué manera se medirán las variables de entrada de cada uno de ellos. 

• Es importante tener en cuenta para obtener un balance ideal de proyectos, determinar cuales 

es la línea base del hospital, generando una combinación adecuada de proyectos en el largo 

y corto plazo, o los de alto valor y riesgo en comparación con los de menor valor y bajo 

riesgo. 
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• La selección y priorización de proyectos debe estar ligada a la estrategia del hospital. 

•  Se debe garantizar que todos los proyectos estén encaminados en lograr los objetivos del 

hospital.   

• La inversión en los proyectos debe estar encaminada al cumplimiento de la estrategia del 

hospital.  

 

Anexo 1 

Encuesta 
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