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civitic es la red universitaria de estudios urbanos de ecuador, creada a partir del evento hábitat 3 
alternativo, realizado en Quito en octubre de 2016. civitic también es una red académica y 
de investigación registrada en el sistema de educación superior y en el sistema nacional de ciencia, 
tecnología, innovación y saberes ancestrales, con el código reg-red-18-0065, emitido mediante 
acuerdo n.º senescyt-2018-040, de la secretaria de educación superior, ciencia, tecnología e innovación 
de ecuador, del 27 de junio de 2019. además, civitic es miembro de pleno derecho de la federación 
iberoamericana de urbanistas (fiu), desde el 30 de septiembre de 2019.

Actualmente, civitic está conformada por 49 profesoras y 38 profesores de temáticas urbanas, 
metropolitanas y regionales, repartidos en 21 universidades públicas y particulares de 8 ciudades 
ecuatorianas: flacso ecuador, Pontificia Universidad Católica del Ecuador (puce) sedes Quito e 
Ibarra, Universidad Católica de Cuenca (ucc), Universidad Católica de Santiago de Guayaquil 
(ucsg), Universidad Central del Ecuador (uce), Universidad de Cuenca (ucuenca), Universidad 
de Guayaquil (ug), Universidad de los Hemisferios (uhemisferios), Universidad del Azuay (uda), 
Universidad Internacional del Ecuador (uide) sedes Quito y Loja, Universidad Internacional 
SEK Ecuador (uisek), Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí (uleam), Universidad Nacional de 
Chimborazo (unach), Universidad Nacional de Loja (unl), Universidad Regional Amazónica Ikiam 
(ikiam), Universidad San Francisco de Quito (usfq), Universidad Técnica Particular de Loja (utpl), 
Universidad Tecnológica Indoamérica Sede Quito (uti) y Universidad UTE (ute). 

La agenda anual de civitic se compone de 4 partes: 01. conversatorios. entre marzo y octubre de 
cada año se presentan 8 encuentros mensuales. los 4 primeros son de temáticas libres y los 
otros 4 son de investigación. 02. congresos ecuatorianos de estudios de la ciudad – congresos cec. 
se desarrollan anualmente en distintas ciudades de Ecuador, tanto en modalidad presencial 
como semipresencial y virtual. 03. colección ecuatoriana de estudios sobre la ciudad – colección 
civitic, primer proyecto editorial, que reúne publicaciones académicas resultantes de los congresos 
cec. 04. revista ecuatoriana de estudios sobre la ciudad – revista civitic. segundo proyecto editorial, 
que publica artículos científico-sociales y ensayos académicos en siete secciones. Hasta hoy, civitic ha 
presentado 35 conversatorios, 3 congresos en Cuenca (2017), Guayaquil (2018), Loja (2019) 
y Tena (2020). 5 tomos para la colección civitic y 5 números para la revista civitic. Además, ha 
organizado 3 seminarios de investigación y más de 15 eventos académicos, en asociación con 
otras redes académicas y de investigación en Ecuador y fuera de él. 

Más particularmente, la revista civitic, fundada en 2017, busca ser una herramienta para debatir 
sobre temáticas urbano-regionales ecuatorianas, principalmente. Está destinada a la comunidad 
científica y a personas, instituciones y organizaciones vinculadas con la planeación de ciudades 
y con el desarrollo de políticas públicas, sobre todo en Ecuador. La revista civitic está incluida 
en los catálogos de veintiún bibliotecas universitarias ecuatorianas, localizadas en Cuenca, 
Guayaquil, Ibarra, Loja, Manta, Quito, Riobamba y Tena. Además, en el fondo bibliográfico 
Flacso Andes, con alcance global. Cada revista civitic está constituida por siete secciones: 01. 
editorial, 02. tema de investigación, 03. temas varios, 04. entrevista, 05. relatorías, 06. reseñas y 07. 
bibliografía. Sus contenidos son presentados como artículos científico-sociales (secciones 03-04) 
o como ensayos académicos (secciones 05-07), después de haber sido sometidos a revisión de 
expertos mediante el sistema de doble ciego.

En octubre de 2018, civitic y el Programa Ciudades Intermedias Sostenibles (cis), implementado 
por la Cooperación Técnica Alemana (giz), invitaron al concurso nacional de apoyos para la escritura 
de artículos inéditos 2018-2019, cuyos reconocimientos consistieron en publicar los artículos 
seleccionados en la sección Tema de investigación de los números 5 y 6 de la revista civitic, de 
noviembre de 2020 y mayo de 2021, respectivamente. El Directorio civitic 2019-2021 agradece 
a giz por este aporte.
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Presidente
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06 | El estado de la investigación científica sobre
movilidad urbana en Ecuador

The state of scientific research in urban mobility in 
Ecuador 

Carla Hermida1 y Elisa Bernal-Reino2

1 Doctora en Arquitectura y Urbanismo. Coordinadora de Investigaciones de la 
Facultad de Diseño, Arquitectura y Arte, y directora de la Maestría de Arquitec-
tura en la: Universidad del Azuay. Correo electrónico: chermida@uazuay.edu.ec. 

En la última década, en Ecuador, la transferencia de 
competencias de planificación, regulación y control del tránsito 
y el transporte a los municipios obliga a incrementar y mejorar 
la investigación en el ámbito de la movilidad, para garantizar 
que políticas públicas, planes, programas y proyectos se basen 
en evidencias. Este texto revisa la literatura científica al respecto 
para conocer el estado de la investigación sobre movilidad 
urbana y transporte en Ecuador. Se recopiló bibliografía de 
revistas indexadas de los últimos diez años. Se concluye que los 
principales temas abordados han sido la eficiencia energética, la 
movilidad no motorizada, el transporte público y los sistemas 
inteligentes. No obstante, es claro que aún hay varias temáticas, 
principalmente sociales, que deben ser estudiadas y analizadas; 
estudios de carácter interdisciplinar que apliquen instrumentos 
tanto cuantitativos como cualitativos podrían aportar a salvar 
las brechas existentes.

movilidad, transporte, Ecuador, investigación, revisión de 
literatura

mobility, transport, Ecuador, research, literature review

In the last decade in Ecuador, the transfer of planning, 
regulation and control of transit and transport competencies to 
municipalities, forces to increase and improve research in the 
field of mobility to ensure that public policy, plans, programs 
and projects are based on evidence. This text describes a review 
of scientific literature conducted to know the status of urban 
mobility and transport research in Ecuador. Bibliography 
of indexed journals of the last 10 years was compiled. It is 
concluded that the main issues that have been addressed are 
energy efficiency, non-motorized mobility, public transport 
and intelligent systems. However, it is clear that there are 
still several themes, mainly social, that must be studied and 
analyzed; to do this, interdisciplinary studies that apply 
both quantitative and qualitative instruments could help to 
approach existing gaps.

2 Máster en Proyecto Urbano. Técnica en Movilidad en la Dirección de Gestión 
de la Movilidad del: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Cuenca. 
Correo electrónico: mebernal1@uc.cl.
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En las últimas décadas, con el cambio de paradigma en 
la planificación hacia un urbanismo sustentable, desde el 
punto de vista ambiental, social y económico, el concepto 
de movilidad ha entrado en el radar de académicos, 
técnicos y ciudadanía. Se entiende a la movilidad como 
la suma de todos los desplazamientos individuales; por 
lo tanto, no depende solo de los medios de transporte, 
sino de las características de la demanda: distancias, 
motivos, nivel de renta, edad y género, así como también 
de las características de la oferta: medios de transporte, 
posibilidad de ir a pie o en bicicleta (Miralles-Guasch, 
2002). El concepto de movilidad incorpora a los 
modos motorizados y no motorizados, e inclusive a la 
inmovilidad. 

En el caso ecuatoriano, la normativa a nivel 
nacional no ha estado ajena a estos cambios de paradigma. 
A pesar de que aún no incluye la palabra “movilidad” en 
su título, la nueva Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 
Tránsito y Seguridad Vial3, expedida en 2008, se 
fundamenta en “la equidad y solidaridad social, derecho 
a la movilidad de personas y bienes, respeto y obediencia 
a las normas y regulaciones de circulación, atención 
al colectivo de personas vulnerables, recuperación del 
espacio público en beneficio de los peatones y transportes 
no motorizados y la concepción de áreas urbanas o 
ciudades amigables”. Esto se diferencia de leyes anteriores, 
en las cuales no se incluían estos preceptos. Uno de los 
aspectos más interesantes de los cambios de legislación en 
los últimos años ha sido la transferencia de competencias 
de planificación, regulación y control del tránsito y el 
transporte a los municipios del Ecuador. Es decir, las 
funciones que anteriormente ejercía el Estado ahora las 
ejercen los municipios grandes, intermedios y pequeños. 
Esta transferencia de competencias tiene sus inicios con 
la expedición del Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD)4, 
de 2010. 

Por otro lado, varias ciudades ecuatorianas han 
apostado en este inicio de siglo por nuevos e importantes 
proyectos de transporte público, lo cual obliga a recopilar, 
procesar y analizar de forma periódica datos cuantitativos 
y cualitativos no solo sobre la operación de los sistemas, 
sino sobre los impactos positivos y negativos que se pueden 
producir en los usuarios, en sus áreas de influencia y en la 
ciudad en general. Tal es el caso de los sistemas de buses 
de tránsito rápido (BRT, por sus siglas en inglés) en Quito 

3 Disponible en: https://bit.ly/2F7ZdeO.
4 Disponible en: https://bit.ly/3bvRV0i.

y Guayaquil, el metro y el tranvía en Quito y Cuenca, 
respectivamente5, y aquellos menos tradicionales, como el 
Quito-Cable y la aerovía en Guayaquil6.  

Por todo lo anterior, se ha vuelto aún más necesaria 
la investigación sobre la movilidad en las ciudades 
ecuatorianas. De acuerdo a una revisión de bibliografía 
y a encuestas a investigadores y grupos académicos, se 
detecta que la investigación en materia de movilidad y 
transporte en nuestras ciudades inició con más intensidad 
aproximadamente en el 2010. A pesar de su relativa 
juventud, se pueden encontrar aportes importantes; no 
obstante, hay todavía un largo camino por recorrer y 
brechas por salvar.  

El texto a continuación relata un levantamiento 
de bibliografía realizado para detectar el estado de la 
investigación sobre movilidad y transporte en el país. Para 
ello, se recopilaron artículos científicos publicados en 
revistas indexadas hasta mayo de 2019, utilizando como 
motores de búsqueda las palabras “movilidad”, “mobility”, 
“transporte” y “transport”, conjuntamente con “Ecuador”. 
El criterio de inclusión para las palabras “movilidad” y 
“mobility” fue que los artículos se refirieran a la movilidad 
urbana (excluyendo de esta manera la movilidad 
socioeconómica o humana). Las bases de datos utilizadas 
para la búsqueda fueron Scopus, ScienceDirect y Google 
Scholar. En este punto es importante destacar que, a pesar 
de que existen contribuciones valiosas en formato de libro, 
tesis de pre y posgrado y otro tipo de documentos, para 
este estudio se ha limitado la búsqueda a las publicaciones 
indexadas. Se encontraron 43 artículos que abordan 
la movilidad y/o el transporte en Ecuador, escritos 
por autores tanto nacionales como internacionales. Se 
destacan aquellos sobre eficiencia energética, movilidad 
no motorizada, transporte público y sistemas inteligentes. 
Los estudios se realizaron principalmente en las ciudades 
de Quito y Cuenca.

¿Qué se ha explorado?

Eficiencia energética 

En la literatura revisada se encontraron varios estudios 
relacionados con la eficiencia energética. Dentro de ellos, 
la transportación eléctrica ocupa un lugar importante. 
5 Estos dos proyectos aún no se encuentran operando al momento de redactar 
este texto (septiembre de 2019). El metro de Quito se encuentra en construcción. 
Las obras del tranvía de Cuenca están concluidas, pero todavía no ha iniciado su 
operación.
6Proyectos aún no concluidos al momento de redactar este texto.
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Por ejemplo, se han estudiado las motocicletas eléctricas 
mediante comparaciones entre técnicas de control: control 
directo de torque y campo de control orientado (Fernández 
y Coello, 2017a; Fernández y Coello, 2017b).  

En cuanto al transporte público eléctrico, Ramírez, 
Arcentales y Boero (2019) realizan una comparación entre 
las emisiones producidas por los BRT de Guayaquil y por 
los buses eléctricos (simulando un reemplazo parcial de 
la flota); de esta forma, presentan una oportunidad para 
reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). 
Diez et al. (2012) proponen la inserción de sistemas de 
transporte eléctrico masivo en las ciudades, mediante 
redes eléctricas inteligentes (smart grids) que gestionen de 
manera eficiente la electricidad. A partir de esto, ofrecen 
un método para evaluar la efectividad de la electrificación 
con el fin de mitigar los efectos del calentamiento global.  

En Cuenca, Medina y Merchán (2017) efectúan 
un pronóstico sobre la cantidad de vehículos eléctricos 
que se podrían incorporar en el mercado de la ciudad. 
Ellos concluyen que, si bien el panorama es prometedor 
en cuanto al aumento en la adquisición de vehículos 
eléctricos, posiblemente la ciudad no cuente con la 
infraestructura necesaria para su introducción masiva. En 
el estudio realizado en Cuenca por González, Siavichay y 
Espinoza (2019) se determinó que 23 estaciones de carga 
rápida podrían ser suficientes para satisfacer la penetración 
de un 10 % de vehículos eléctricos (11 500 unidades) en la 
zona urbana. Así también, existe un estudio que propone 
el diseño y la implementación de una estación de carga 
solar fotovoltaica para vehículos eléctricos, y concluye con 
características de su aplicación dentro del país (Ríos et 
al., 2017). Esta es información que puede ayudar a dar el 
primer paso a la electrificación en esta y en otras ciudades.  

Otras investigaciones se concentran en analizar 
el impacto económico como una forma de demostrar 
los beneficios de las acciones a favor de la eficiencia 
energética. Tal es el caso de Posso et al. (2015), quienes 
analizan el potencial de la producción de hidrógeno como 
combustible de los vehículos. Sin embargo, si bien un 
análisis económico llega a determinar la factibilidad de 
un sistema dentro de la ciudad, el estudio de las políticas 
públicas también es relevante para la incorporación de 
soluciones que disminuyan las emisiones de GEI. Para 
esto, Vera, Clairand y Álvarez (2017) vieron la necesidad 
de una política que facilite la adopción de los vehículos 
eléctricos dentro de las ciudades, con base en un análisis de 
mercado y de impactos sobre la electricidad. Los autores 
describen acciones que se pueden tomar para desarrollar 

una propuesta de política que impulse la movilidad 
eléctrica en Ecuador.  

En lo referente a los patrones de consumo de 
combustible, demanda de energía e incidencia en la 
contaminación ambiental, existen algunos textos que 
demuestran los impactos y proponen recomendaciones 
que podrían ser asumidas por las instituciones para el 
planteamiento de políticas públicas (Corral et al., 2017; 
Alarcón, 2011; Cevallos, 2016).  

Movilidad no motorizada 

Uno de los temas en los que se evidencia un gran interés 
tanto en Quito como en Cuenca es la movilidad no 
motorizada. En una revisión de literatura llevada a cabo 
por Orellana, Hermida y Osorio (2016), los autores 
plantean la necesidad de que la movilidad activa sea 
estudiada en tres componentes: metodológico, conductual 
y perceptual; para ello, señalan, que deben aplicarse diversas 
herramientas tanto cualitativas como cuantitativas. Solo 
así, consideran, se pueden plantear políticas y prácticas 
para la planificación de la movilidad sostenible. 

Los estudios encontrados en Ecuador emplean en 
su mayor parte metodologías mixtas. Así, por ejemplo, 
se utilizan instrumentos de carácter etnográfico (diarios 
de fotografías participativas más procesamiento de datos 
cartográficos) para explorar las experiencias de los ciclistas 
en Quito. Se llega a concluir sobre la importancia de la 
centralidad y de la existencia de infraestructura para 
bicicletas y de espacios verdes (Gamble, Snizek y Sick 
Nielsen, 2017). En la misma línea, Vivanco (2018) 
estudia desde la teoría de la práctica social a los ciclistas 
de Quito. El autor comenta que, además de factores 
instrumentales como el tiempo y la distancia, otros 
aspectos como la seguridad vial y la seguridad personal 
impactan decisivamente en los ciclistas, creando barreras 
psicológicas. Sostiene que para contrarrestar este fenómeno 
se debe trabajar en la creación de espacios amigables para 
los ciclistas.  

En el caso de Cuenca, se han probado varias 
metodologías para analizar la movilidad no motorizada. 
Un estudio desarrollado en la ciudad con ciclistas 
voluntarios utiliza técnicas de minería de datos en la 
plataforma ArcGIS para conocer sobre patrones de 
movilidad; a partir de la gran cantidad de información 
obtenida se pueden plantear estrategias espacio-temporales 
para promover el uso de la bicicleta (Abad y Orellana, 
2018). Así también, Orellana et al. amplían el tradicional 
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análisis de infraestructura ciclística, incorporando la 
variable del esfuerzo humano al momento de pedalear. Los 
autores resaltan “la importancia de considerar el tipo de 
superficie de rodadura adicionalmente a la topografía y a 
las intersecciones en el cálculo de la energía consumida 
por el ciclista como valor de impedancia en los análisis de 
movilidad ciclística basados en la capacidad para realizar 
dicho trabajo. En el caso de estudio analizado se demostró 
que la omisión de este factor puede sobreestimar en 
promedio un 24 % el área de servicio de la infraestructura 
ciclística” (2019: 289). Además, su proyecto concluye con 
la recomendación de una herramienta automatizada de 
análisis utilizando sistemas de información geográfica. 

En cuanto a peatones, Hermida, Cordero y 
Orellana (2019) realizan una observación de varios tramos 
de la ciudad de Cuenca, a través de un levantamiento físico-
espacial y un conteo. Los autores determinan, mediante 
un procesamiento estadístico inferencial, que el ancho de 
la vereda se correlaciona de manera positiva con el flujo 
peatonal, pero que, contrariamente a esto, el retiro frontal 
y el estacionamiento en la vía tienen una correlación 
negativa. Sugieren, además, que la intervención en estos 
aspectos mencionados no es costosa, por lo que podría ser 
asumida por los Gobiernos locales a través de normativa 
urbana.  

Es interesante comprobar que existe una curiosidad 
cada vez mayor por entender el impacto de la accesibilidad 
peatonal a las paradas de transporte colectivo como una 
condición fundamental para el éxito de los sistemas de 
transporte público. Así, Núñez (2017), utilizando sistemas 
de información geográfica, analiza la situación peatonal 
para un radio de cobertura de 500 metros alrededor de 
las paradas de transporte público en Quito en zonas de 
alto tráfico. Los resultados demuestran la importancia de 
la ubicación de las paradas con relación al acceso peatonal, 
y establece las calles que deberían ser intervenidas para 
mejorar la accesibilidad. La autora, en un estudio similar 
realizado en coautoría con Natalia Martins, compara la 
ciudad de Quito con Criciúma, en Brasil, y concluye que 
en ambas ciudades, a pesar de las mejoras implementadas, 
aún existen dificultades a salvar para las personas con 
movilidad reducida (Martins y Núñez, 2017). 

Transporte público 

El transporte público ha sido examinado en Ecuador desde 
diferentes aristas. En Quito, por ejemplo, se han estudiado 
las características de los viajes de múltiples etapas a partir 

de la información recogida en la Encuesta de Movilidad 
de 2011, y su relación con los aspectos demográficos, 
socioeconómicos y de transporte. Se detecta que un tercio 
de los viajes diarios totales son de múltiples etapas, por 
lo que se considera fundamental su exploración para el 
planteamiento de políticas públicas (Bastidas-Zelaya y 
Ruiz, 2016). 

Existen varios trabajos que comparan ciudades 
ecuatorianas con ciudades de otros países. Por ejemplo, 
un estudio realizado en Quito (Ecuador), Haifa (Israel) 
y Valencia (España) explora la confianza que tienen 
los estudiantes universitarios, usuarios del transporte 
público, en las frecuencias y los horarios de las unidades 
de transporte. Los resultados muestran que, en las tres 
ciudades, los estudiantes consideran vital llegar a tiempo, 
por lo que el nivel de confiabilidad es determinante 
al momento de seleccionar este modo de transporte 
para su movilidad cotidiana (Loyola et al., 2019). Otra 
publicación interesante que compara varias ciudades es la 
de Paget-Seekins y Tironi (2016), en la cual, tras el análisis 
de cuatro sistemas de transporte público en Latinoamérica 
(Quito, Santiago, Bogotá y Ciudad de México), concluyen 
que existe un fenómeno común entre ellos: si bien se 
priorizan las inversiones en transporte público para mejorar 
la movilidad, la participación ciudadana, de acuerdo a 
los autores, ha sido pequeña. Es decir, la coordinación y 
gestión para la implementación de estos proyectos se ha 
dado entre los operadores y el Gobierno, pero muy poca 
atención se ha puesto a la relación de los sistemas con el 
público.  

En la misma línea de los estudios comparativos, 
está el realizado por Essadeq, Dubail y Jeanniere (2016), 
quienes analizan el hacinamiento en el transporte público 
basándose en la asimetría que existe entre la oferta y la 
demanda. Sostienen que algunos proyectos de transporte 
no contemplan el hacinamiento dentro del modelado; por 
ello, los autores adoptan la metodología de multitudes en 
tres de estos casos: en el proyecto para la línea de cable en 
Guayaquil (Ecuador), en el estudio de extensión de metro 
y reestructuración de bus en Bakú (Azerbaiyán), y en el 
modelo para la asignación de transporte público en Saint-
Étienne (Francia). 

Se destacan tres estudios que vinculan el desarrollo 
urbano alrededor de los sistemas de transporte público 
masivo. El primero, a través de información primaria 
y secundaria, estudia el desarrollo urbano alrededor 
de algunas paradas de BRT en las ciudades de Quito, 
Guayaquil, Bogotá, Curitiba, Guatemala, São Paulo y 
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Goiânia. Los autores concluyen que aquellas paradas 
con un desarrollo urbano orientado al transporte público 
tienen un mayor número de usuarios que aquellas cuyos 
usos de suelo cercanos son incompatibles o tienen barreras 
de accesibilidad (D. Rodríguez y Vergel-Tovar, 2018). 

Los mismos autores desarrollan un estudio 
en Quito y Bogotá para determinar los impactos en el 
desarrollo urbano debido a la construcción del trole, en 
el primer caso, y del BRT Transmilenio, en el segundo. 
Concluyen que no se pueden generalizar los resultados en 
ninguna de las dos ciudades, ya que los cambios urbanos 
son heterogéneos. Los autores expresan que existen 
paradas que demuestran un incremento en la actividad 
inmobiliaria con la implantación de los proyectos de 
transporte, y otras que no; es decir, las transformaciones 
dependen fuertemente del contexto (D. Rodríguez, 
Vergel-Tovar y Camargo, 2016). 

Finalmente, en Cuenca se busca establecer una 
línea base para determinar, en el futuro, el impacto de 
la implementación de un sistema tranviario sobre los 
valores inmobiliarios. Este estudio, en su primera fase, 
determina que “los precios de alquiler de las viviendas 
aumentan a medida que su ubicación se aleja del eje 
principal del sistema (aún en construcción al momento 
de la toma de datos) y que, por el contrario, los arriendos 
para propiedades comerciales aumentan con una mayor 
proximidad al eje. Con respecto al precio de venta de las 
propiedades residenciales o comerciales, en función de 
esta distancia, no hubo evidencia de cambios” (Hermida 
et al., 2018: 1).   

Sistemas inteligentes  

En cuanto a los sistemas inteligentes, se destacan estudios 
que proponen aplicaciones para mejorar la movilidad y 
el transporte. Así por ejemplo, a nivel nacional, Chato 
et al. (2018) se enfocan en los conteos de usuarios 
dentro del transporte público, a partir de un algoritmo 
para identificar y contar personas en los videos de una 
cámara. La finalidad de esta investigación es elaborar una 
herramienta tecnológica que ayude a cumplir con la Ley 
de Tránsito en Ecuador. En otra línea, A. Rodríguez et 
al. (2017) proponen una aplicación que funcione con 
un GPS y que permita facilitar los desplazamientos de 
las personas con discapacidad visual. Este asistente de 
navegación es amigable con el usuario y ayuda a conocer 
su última ubicación, las rutas y las paradas de bus más 
cercanas.  

Por otra parte, en la ciudad de Quito, el trabajo de Stolfi 
et al. (2016) busca guiar a los conductores en calles 
urbanas mediante paneles LED inteligentes denominados 
“enjambre amarillo”, con el objetivo de aliviar la 
congestión del tráfico, mejorar los tiempos de viaje y 
disminuir las emisiones de gases. En la misma ciudad, 
en lo que respecta a señalización, a partir de algoritmos 
y simulaciones se optimizan semáforos para reducir el 
impacto en tres áreas: tiempo, emisiones y consumo de 
combustible (Armas et al., 2017). 

En otras ciudades como Loja, se propone el uso 
de una red inalámbrica de sensores para el diseño de un 
estacionamiento inteligente. Esta plataforma tecnológica 
lojana es un prototipo que, con base en el sistema actual 
de estacionamiento, busca adaptarse a las condiciones 
de la ciudad; además, el proyecto apunta a brindar 
conectividad con una aplicación web (Quiñones et al., 
2015). Por otro lado en Cuenca, se han utilizado redes 
sociales como Twitter para obtener datos de tránsito en 
tiempo real (Arias et al., 2019); esta herramienta depende 
de la cantidad de usuarios que usen la red social para 
aportar al proyecto. 

Temas misceláneos 

Finalmente, se han abordado en Ecuador otros asuntos 
en relación con la movilidad y el transporte, pero se ha 
podido encontrar apenas uno o dos artículos al respecto 
en revistas indexadas (bajo los criterios de búsqueda 
señalados en la introducción de este texto): por ejemplo, la 
contaminación por ruido (Bravo-Moncayo et al., 2017 y 
2019), la vulnerabilidad de las infraestructuras (Demoraes, 
2009), el transporte informal (Guerra, Skuzinski y Shealy, 
2017), la accesibilidad para movilidad reducida (Gudiño, 
Caicedo y Lara, 2018), los estacionamientos (Naranjo et 
al., 2019) y la logística del transporte (Martínez et al., 
2018).  

En el tema del ruido provocado por el tráfico en 
la ciudad de Quito, el trabajo de Bravo-Moncayo et al. 
(2019) concluye con el primer mapa de ruido utilizando 
un modelo asistido por computadora. Los resultados 
arrojan que, a lo largo del día, el 25 % de la población 
urbana sufre niveles de contaminación auditiva superiores 
a los 65 dBA, lo cual lleva a la necesidad urgente de incluir 
esta variable dentro de las planificaciones urbanas y de la 
movilidad. El mismo grupo de investigación realizó un 
estudio utilizando encuestas para determinar la percepción 
de los ciudadanos con respecto al ruido provocado por 
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el tráfico y, además, conocer la disponibilidad de pago 
para reducir estos impactos. Se encontró que un 83 % 
de la población estaría dispuesta a pagar para reducir 
la contaminación auditiva, lo cual es un resultado 
interesante que puede llevar a plantear nuevas estrategias 
de implantación de política pública sobre la recuperación 
de los costos ambientales (Bravo-Moncayo et al., 2017). 

Con respecto a los otros temas, Demoraes (2009) 
analiza la vulnerabilidad en las infraestructuras de 
movilidad y transporte, y concluye que esta fragilidad 
contribuye a la vulnerabilidad general del territorio, en 
el caso de Quito. En la misma ciudad, en lo referente al 
transporte informal, el estudio de Guerra, Skuzinski y 
Shealy (2017) evidencia que, por falta de accesibilidad 
al transporte formal, se crean sistemas irregulares de 
vehículos privados que ofrecen el servicio. Los autores 
sostienen que, si bien se satisface en parte la demanda, 
existen problemas con respecto a la seguridad de los 
usuarios y la sostenibilidad de los sistemas formales.  

En cuanto a la publicación relacionada con la 
movilidad reducida, se trata de una investigación llevada 
a cabo en la ciudad General Villamil (Playas), en la cual 
los autores demuestran que, aunque se ha incentivado el 
turismo, la ciudad y las instalaciones no brindan facilidades 
para personas con movilidad reducida, lo cual dificulta 
disfrutar en familia de los espacios de esparcimiento y 
ocio (Gudiño, Caicedo y Lara, 2018).  

Finalmente, el trabajo de Naranjo et al. (2019) 
analiza el estacionamiento dentro del campus de la 
Escuela Superior Técnica de Chimborazo, para proponer 
soluciones que mejoren la movilidad. En el de Martínez 
et al. (2018), por su parte, los autores diseñan y aplican 
una metodología para evaluar la logística de transporte, 
aumentar el rendimiento de las organizaciones y proponer 
soluciones para disminuir los costos de distribución en 
Quito.  

Conclusiones 

Este texto ha buscado reflejar, de alguna manera, lo 
producido desde la literatura científica sobre movilidad 
y transporte en los últimos años en Ecuador. Somos 
conscientes de las limitaciones de lo expuesto en párrafos 
anteriores, al haber reducido la búsqueda a artículos 
indexados en bases de datos científicas hasta el año 2019. 
Es importante anotar que, en el proceso de recopilación 
de información, encontramos textos pertinentes y valiosos 
en otros formatos como libros, tesis de grado y posgrado, 

así como en artículos en documentos no indexados. Esto 
nos lleva a concluir que las iniciativas de investigación van 
mucho más allá de las expuestas en este texto y, por ende, 
tenemos una mirada optimista sobre el escenario futuro. 

De la literatura revisada para este artículo, se 
puede concluir que desde aproximadamente el año 
2010 existe interés en incursionar en la temática de la 
movilidad y el transporte en Ecuador, a través de variadas 
metodologías. Se evidencia, además, por el número 
de artículos relacionados con eficiencia energética, 
movilidad no motorizada y transporte público, una 
tendencia hacia una movilidad más sostenible. No 
obstante, el texto también nos lleva a reflexionar sobre 
la necesidad de profundizar la investigación en temáticas 
que aún no están lo suficientemente estudiadas; tal es el 
caso de los aspectos sociales, demográficos, económicos, 
políticos, de percepción, modelos de gestión y de 
participación ciudadana, entre varios otros. Es vital que se 
prueben nuevos instrumentos, tanto cuantitativos como 
cualitativos, que permitan entender de manera integral al 
ser humano en su movilidad cotidiana.  

Los resultados expuestos nos permiten diagnosticar 
que Quito y Cuenca tienen un camino, aunque reciente, 
recorrido en investigación, pero que aún hay que incentivar 
y promover la investigación en los restantes municipios, 
tanto grandes como intermedios y pequeños; de cierta 
manera, estas dos ciudades se convierten en precursoras 
para el resto de ciudades del país. Se debe poner especial 
atención en las ciudades intermedias y pequeñas, pues es 
justamente en ellas donde su tamaño permite incidir en 
cuanto a planificación urbana y de movilidad para evitar 
que ocurran los problemas de las grandes ciudades. Pero 
no para todas las urbes serán válidas las mismas estrategias, 
por ello la relevancia de explorar las diferentes realidades.  

Otro aspecto muy importante para considerar en 
cuanto a la investigación en el futuro, es que este artículo 
resume resultados obtenidos previo a la crisis sanitaria 
provocada por el COVID-19. Este virus ha provocado 
cambios en múltiples temas urbanos, entre ellos la 
movilidad y el transporte, que deberán ser estudiados 
minuciosamente para evitar que la desigualdad social se 
profundice. Es así que serán necesarias investigaciones 
que aporten a garantizar la bioseguridad en el transporte 
público, pero que no satanicen su utilización, ya que 
son los grupos de población más vulnerables los que 
justamente dependen del transporte público para el acceso 
a empleo, bienes y servicios. Así también, será interesante 
que se generen estudios para demostrar las ventajas de la 
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incorporación de ciclovías en diversas ciudades del país, 
que si bien surgieron como emergentes por la pandemia, 
aparentemente han demostrado ser eficientes para una 
“nueva normalidad”. Finalmente, será importante que 
los grupos de investigación a nivel nacional, examinen las 
posibilidades de potenciar la proximidad y la vida barrial, 
que durante los meses de confinamiento, demostraron 
ser estrategias importantes, tanto para evitar el contagio, 
como para la reactivación económica de los ciudadanos, y 
para la sostenibilidad ambiental, social y económica. 

Estas brechas motivan los estudios de carácter 
interdisciplinar, porque la movilidad es un fenómeno con 
múltiples aristas. En este sentido, la academia debe estar 
presta para trabajar conjuntamente con los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados y con la ciudadanía, en aras 
de mejorar la movilidad en nuestras ciudades. Además, 
se deberá procurar un trabajo coordinado entre grupos 
de investigación del país, para que los esfuerzos sean más 
eficientes y efectivos. Solo una planificación conjunta 
entre los diversos actores de la movilidad en las ciudades, 
permitirá que se camine hacia adelante generando 
cambios que traigan beneficios para los ciudadanos y los 
diversos usuarios de los medios de transporte.  

En el contexto actual ecuatoriano, con los 
municipios como responsables de la planificación, la 
regulación y el control del tránsito y el transporte, el rol 
de la academia resulta fundamental: la implementación de 
políticas públicas y sus consecuentes planes de movilidad 
deberán estar basados en evidencias. Los municipios, por 
sus actividades de gestión cotidiana, no cuentan con el 
tiempo ni los recursos humanos para hacer investigación; 
por ende, son las universidades las responsables de 
llevarla adelante. En este sentido, Ecuador tiene un 
gran potencial: hemos encontrado en las universidades 
ecuatorianas nueve laboratorios y grupos de investigación 
que incursionan en temas de movilidad7, lo cual nos lleva 
a concluir que, sin duda, si se coordinaran acciones, se 
podrían alcanzar resultados de gran envergadura. 
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