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Resumen: 

Bogotá es considerada la capital ciclista de Latinoamérica, debido a que cuenta con un conjunto de 

políticas públicas centradas en el uso de la bicicleta e impulsadas desde la participación y 

organización ciudadana, que se evidencian en que el 7 y el 13% de los viajes diarios son realizados 

en bicicleta (aproximadamente 880.367 viajes), soportados en una red de 677 kilómetros de bici 

infraestructura vial (Ciclorrutas, Ciclobandas y Cicloadaptadas) para los años 2019/20, logrando 

superar a ciudades como Santiago de Chile (368), Fortaleza (365) y Ciudad de México (234) (BID 

2015, Copenhagenize 2019, Secretaría Distrital de Movilidad 2019, 2020). Por ello, en el marco de 

la investigación para obtener el título de Maestría en Estudios Urbanos con mención en Políticas y 

Planificación del Territorio, se buscó determinar los elementos de la infraestructura vial que 

promocionan su uso, desde una mirada de los colectivos y ciclistas urbanos de Bogotá; resaltando 

las dificultades en el diseño y obsolescencia en la planificación de bici infraestructura vial actual, de 

tipo Top Down y la insostenibilidad del sistema actual de transporte, centrado en los vehículos 

motorizados. 

En este sentido, la planificación territorial de este tipo de infraestructura se centra en que los 

tomadores de decisiones, sin conocer a profundidad las condiciones y características de los 

desplazamientos en bicicleta, diseñan de manera separada, atemporal y bajo intereses económicos, 

bici infraestructura vial condicionadas a las dinámicas de los vehículos motorizados, convirtiendo a 

los ciclistas a ciudadanos de segunda categoría (Montezuma 2009). Es decir, no involucran las 

características de la bicicleta, ni la participación y tipología de los y las ciclistas urbanas; lo que 

detona procesos que no favorecen la promoción y consolidación del ciclismo urbano y de la bicicleta 

como medio de transporte masivo, ya que la confina a desplazamientos fragmentados y conflictivos 

en pequeños carriles sobre los andenes de la ciudad. 

La investigación se sistematizó en cinco partes, las dos primeras desarrollan la hipótesis y la 

pregunta de investigación, por medio de la conceptualización del marco teórico centrado en la 

relación Movilidad Urbana Sustentable y Activa, Comunidad e Infraestructura vial. Mientras que la 

tercera, se concentra en el diseño de métodos de corte cualitativo y espacial (Entrevistas, 

observaciones participantes, encuestas online y construcción de cartografía social a partir de Strava), 

bajo un estudio de caso con diseño etnográfico aplicado durante el primer semestre del 2022. La 

cuarta parte, articuló lo anterior con el trabajo de colectivos de ciclistas urbanos -principalmente 



Bici+O, Bikennedy y Fontirueda-, y seis ciclorrutas y ciclobandas,1 ubicadas en su mayoría al 

suroccidente de la ciudad. 

Por último, la importancia de integrar como elementos de diseño, la percepción de los colectivos y 

ciclistas urbanos, como referente de participación de tipo Bottom Up. Debido a que son quienes 

conocen las características y problemáticas de los desplazamientos en bicicleta por la ciudad, 

convirtiéndose en “street-level experts” (Wagenaar 2007, 26 en Puga 2014, 7). Estableciendo la 

necesidad de redistribuir el diseño, planificación, construcción, adaptación y ampliación del espacio 

público; incluyendo ciclorrutas con segregación dura, interconectadas a nivel de calzada, con tres 

metros de ancho, uni o bidireccional a la derecha y/o izquierda, para promocionar el uso masivo, 

seguro, accesible y democrático de la bicicleta, como eje de sistemas de transporte basados en la 

eficiencia energética y la sustentabilidad socioambiental. Es decir, de tomar la bicicleta como 

herramienta contra el cambio climático, objeto de bienestar y generadora de identidad, organización 

y participación, que activa los procesos de construcción de políticas públicas de movilidad con 

enfoque territorial y de planificación y administración de ciudades más inclusivas (Matamoros 

2013). 
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