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Resumen 

En la actualidad, los medios de movilidad de las ciudades han tomado diferentes formas y maneras 

de desarrollarse. Esto se da principalmente a la abocada necesidad de satisfacer la accesibilidad a los 

servicios que sus ciudadanos requieren, además de su ingreso desde áreas periurbanas y la ruralidad 

que las rodea. Tanto los sistemas privados como los públicos de transporte han ido evolucionado y 

expandiéndose en respuesta a las necesidades. Sin embargo, la falta de una planificación, tanto del 

desarrollo del esquema urbano como de sus ejes de movilidad, todo esto combinado con la 

hipercentralidad, no han permitido dar las soluciones adecuadas. La respuesta a esto es la saturación 

de todos los sistemas que lo componen, como infraestructura, modos de transporte y alcance a los 

mismos. Una de las ciudades que se ajusta a estas características es el Distrito Metropolitano de Quito. 

El esquema urbano de la ciudad corresponde a una hipercentralidad radiocéntrica alargada, es decir, 

que se focaliza en un punto, sin embargo, se alarga en sentido Sur – Norte dada la delimitación de los 

sistemas montañosos al oeste y los valles al oriente. La configuración morfológica de la ciudad 

también representa una dificultada para la movilidad, dados los desniveles que se encuentran desde 

la zona sur central, al oriente y occidente del área urbana. Los modos de transporte han sido 

históricamente la respuesta a una necesidad de movilidad urgente en ciudades de alta concentración 

urbana. Sin embargo, los sistemas de transporte público no han sabido dar soluciones, dado a su 

planteamiento, disposición o calidad de servicio. Esto desemboca a la necesidad de transporte privado 

para una mejor movilidad, lo que ha su vez ha saturado los sistemas viales. Una respuesta a la solución 

de estos problemas radica en un aspecto de movilidad alternativa, es decir, que se encuentre fuera del 

paradigma hasta ahora establecido. Uno de estos es el uso de la bicicleta y su alcance como sistema 

móvil, sustentable tanto económicamente como ambientalmente. Este estudio se enfocará en la 

Bicicleta como un modo de transporte que se adapte al Distrito Metropolitano de Quito, dadas tanto 

sus limitaciones morfológicas como la predisposición de sus habitantes a su uso y el espacio con las 

que estas puedan contar. Esto se determinará a través de encuesta de campo, definiendo el espacio 

actual que ocupan, la necesidad de las mismas y la perspectiva para con este modo de transporte. 

Encontrar la factibilidad en sistemas alternativos, conociendo las urgencias de los espacios, permite 

generar un debate de como se puede solventar la necesidad de las realidades actuales de los sistemas 

urbanos, basados en sus habitantes y su perspectiva de la ciudad como área de desenvolvimiento.  
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