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Introducción

El desarrollo urbano y el crecimiento poblacional han llevado 
a las ciudades a enfrentar nuevos retos en materia económica, 
social y ambiental. En un contexto en donde 55% de la pobla-
ción mundial vive en ciudades y que, de acuerdo con cifras del 
Banco Mundial, para el 2050 “la población urbana se duplicará, 
y casi 7 de cada 10 personas vivirán en ciudades” (Banco Mun-
dial, s/f, párr. 1). Según el reporte “World Urbanization Pros-
pects 2018”, América del Norte y América Latina y el Caribe 
cuentan con 82% y 81% de personas viviendo en zonas urbanas 
(onu, 2019, párr. 21).
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Aun cuando el crecimiento de las ciudades es inminente, Yigitcanlar et 
al. (2018) y Lazaroiu y Roscia (2012) señalan que las ciudades a nivel mundial 
representan sólo 2% del espacio geográfico, pero consumen más de 75% de 
la producción y generan 80% de gases de efecto invernadero. Debido a esta 
situación, se ha acrecentado el interés en el estudio y desarrollo de políticas 
públicas que tengan efecto en la mejora de vida de los ciudadanos, ya que las 
ciudades son centros ideales para el comercio, el desarrollo personal y la pres-
tación de servicios que mejoran la calidad de vida de las personas.

Por consiguiente, con el propósito de hacer frente a los desafíos generados 
por la rápida urbanización, los modelos de ciudades inteligentes han surgido 
como una alternativa viable en la evolución de las ciudades con enfoque en el 
desarrollo sustentable. En lo particular, los modelos de ciudades inteligentes 
propuestos por Giffinger (2007), Lara et al. (2016) y Pierce et al. (2017) versan 
sobre la implementación de tecnologías en las ciudades, principalmente en las 
dimensiones de economía, sociedad, gobernanza, movilidad, medioambiente 
y vida de los ciudadanos.

En cuanto a la dimensión de movilidad inteligente, entendida como “un 
término general que se utiliza para denotar los cambios potencialmente dis-
ruptivos en el sector del transporte relacionados con la automatización, la 
digitalización y la economía de plataforma” (Mukhtar-Landgren y Paulsson, 
2021, p. 135). Si bien los modelos de ciudades inteligentes mencionados ante-
riormente presentan un referente de los indicadores que se miden en las ciu-
dades en temas de movilidad inteligente, existe la necesidad de profundizar 
en las investigaciones respecto a las a la influencia que tiene la movilidad inte-
ligente y las políticas públicas tanto en las empresas como en general, en las 
ciudades inteligentes.

La investigación respecto a las áreas de movilidad inteligentes y el desa-
rrollo de las políticas públicas, puede servir como referente en la implemen-
tación de políticas públicas por parte de gobiernos, así como de la adaptación 
que han tenido las empresas en la administración de sus operaciones. Es decir, 
“al diseño, operación y mejoramiento de los sistemas que crean y proporciona 
los productos y servicios de una empresa” (Chase et al., 2009, p. 5). Lo anterior 
como una necesidad para hacer frente a los desafíos presentes en las ciudades.

En relación con el proceso de políticas públicas, Torres-Melo y Santander 
(2013) señalan que la compresión de las políticas públicas no debe darse sólo 
desde la acción de gobierno sino como “una estrategia con la cual el gobierno 
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coordina y articula el comportamiento de los actores a través de un conjunto 
de sucesivas acciones intencionales, que representan la realización concreta de 
decisiones en torno a uno o varios objetivos colectivos” (p. 56).

Los actores involucrados en el proceso de políticas públicas son ciuda-
danos, gobierno, grupos de interés y el sector privado, ya que de acuerdo con 
Aguilar et al. (2012), estos actores participan en la presentación de iniciativas, 
discusión, análisis, ejecución y evaluación de las políticas públicas. Este pro-
ceso de participación en las políticas públicas busca satisfacer las necesidades 
y generar mejores soluciones, lo que sin duda genera cambios en la sociedad y 
en el marco regulatorio del sector al que se dirijan las políticas públicas.

Por tanto, de acuerdo con Aguilar et al. (2012) y Roth (2019), quienes 
retoman la clasificación de las políticas públicas de Lowi (1963), existen polí-
ticas públicas disruptivas, regulatorias, redistributivas y constituyentes. Las 
políticas regulatorias son aquellas que crean normas, prohibiciones y leyes 
que regulan los comportamientos y acciones tanto de la sociedad, particulares, 
como del sector privado. De ahí que las políticas públicas en temas de movi-
lidad necesariamente generan modificaciones, a las cuales deberán adaptarse 
individuos y empresa. Siendo las empresas quienes adecuan sus operaciones a 
las nuevas necesidades y disposiciones en temas de movilidad.

Sin embargo, la movilidad inteligente empresarial y el desarrollo de políti-
cas públicas, de acuerdo con algunos autores como Mukhtar-Landgren y Paul-
sson (2021), Li et al. (2019), Alfeo et al. (2018), no sólo se ha generado respecto 
de la innovación y el desarrollo tecnológico, sino que también se ha tenido en 
cuenta la sustentabilidad con estrategias respetuosas con el medioambiente 
a través de la reducción de emisiones, ampliación de la movilidad a sectores 
menos favorecidos y personas con discapacidad.

Es así que, con el objetivo de generar una mejor comprensión de la rela-
ción entre movilidad inteligente empresarial y de las políticas públicas en las 
ciudades inteligentes, hemos planteado las siguientes interrogantes: ¿Cómo 
ha influido la movilidad inteligente en la administración de operaciones de 
las empresas en ciudades inteligentes?, ¿qué métodos se han implementado 
para el diseño y análisis de políticas públicas de movilidad inteligente?, y ¿en 
qué áreas de movilidad inteligente se han concentrado las investigaciones y el 
desarrollo de políticas públicas?

De ahí que la importancia de esta investigación radica en la posibilidad 
de conocer el desarrollo de políticas públicas y estrategias empresariales para 
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la adaptación a los nuevos entornos y demandas de la población, que han lle-
vado a las ciudades y empresas a transitar hacia modelos inteligentes y a la 
adopción de acuerdos internacionales en materia de desarrollo sustentable, 
como es la Agenda 2030, específicamente en la meta 11.2 que refiere a la adop-
ción de mejores sistemas de transporte (cepal, 2018, p. 51).

En suma, en el desarrollo de esta investigación utilizamos la metodología 
de revisión sistemática de la literatura, la cual consistió en la búsqueda, reco-
lección y análisis de 22 artículos académicos y científicos que contemplaban 
las variables movilidad inteligente y políticas públicas. Los artículos fueron 
recuperados de tres bases de datos relevantes, tales como, Emerald, iee Xplo-
rer y ebscohost.

Fundamentación teórica

Aunque el término de ciudades inteligentes ha sido popularizado en las últi-
mas décadas, principalmente a partir del interés de las naciones por consoli-
dar el desarrollo urbano sustentable y el auge de la digitalización, su origen 
puede ser más antiguo. De acuerdo con Yigitcanlar et al. (2018), el término de 
ciudades inteligentes se acuñó por primera vez a mediados del siglo xix para 
describir las ciudades del oeste estadunidense que eran eficientes y autónomas 
(p. 2), asimismo señalan que a pesar de la larga trayectoria, no existe una única 
definición aceptada, esto debido a los diferentes modelos de ciudades inteli-
gentes y los elementos que engloban cada una de las definiciones.

Algunos de los teóricos en ciudades inteligentes las definen desde la pers-
pectiva de desarrollo tecnológico, tal es el caso de Pierce et al., quienes seña-
lan que una ciudad inteligente “implica la explotación de altas tecnologías, y 
en particular las tecnologías de la información y la comunicación (tic), para 
mejorar la resiliencia de la ciudad y la calidad de vida, junto con su sostenibi-
lidad económica, social y ambiental” (2017, p. 2); a este enfoque se suman las 
propuestas de Costa et al. (2017) y Lara et al. (2016) con el uso de las tecnolo-
gías, pero con una perspectiva en el desarrollo humano y con enfoque en el 
empoderamiento de los ciudadanos a través de las tic.

Al mismo tiempo, el desarrollo conceptual de las ciudades inteligentes 
ha sido acompañado de la creación de modelos e índices que buscan medir el 
grado de inteligencia de las ciudades. Uno de los principales modelos que ha 
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sido referencia para la creación de nuevos indicadores es el modelo de Giffinger 
(2007), en el cual se plantean seis dimensiones de análisis: 1) economía inte-
ligente, 2) sociedad inteligente, 3) gobernanza inteligente, 4) movilidad inteli-
gente, 5) medioambiente inteligente y 6) vida inteligente (2007, p. 11).

Entre los modelos que contemplan la movilidad inteligente como parte 
de las dimensiones de una ciudad inteligente, se encuentran el de la itu-t 
sg20 (2017), con la infraestructura de transporte, Berrone y Ricart (2020) con 
el iese Cities in Motion, contemplando la dimensión de movilidad y trans-
porte, analizando indicadores como la longitud de cobertura de la red de 
transporte, el índice de tiempo de viaje y la proporción de paradas con infor-
mación en tiempo real. El imd (2019) en el Smart Cities Index, analiza la movi-
lidad mediante percepción de los ciudadanos en temas congestión del tráfico, 
satisfacción del transporte público, aplicaciones digitales para la contratación 
de servicios de autos compartidos, red de ciclovías, entre otros.

De igual forma, existen normas estandarizadas como las iso referentes al 
tema de sustentabilidad, calidad de vida en la oferta de servicios, e indicadores 
de ciudades inteligentes, como son las normas iso 37120, iso 37101 e iso 37122, 
respectivamente. En ellas se aborda el tema de movilidad a través de los indi-
cadores de porcentaje de alertas de tráfico, el número de vehículos autónomos 
y de bajas emisiones, número de usuarios de transporte público, número de 
bicicletas y kilómetros de ciclovías, porcentaje de estacionamientos, porcen-
taje de luces de tráfico que son inteligentes, entre otros indicadores, que apor-
tan información importante para el desarrollo de investigación y la creación 
de políticas públicas en temas de sustentabilidad y movilidad inteligente.

Asimismo, es importante señalar que el desarrollo tecnológico en las ciu-
dades brinda oportunidades para la solución de problemas, en el informe A 
Smarter Planet: The Next Leadership Agenda, de la empresa ibm, señala que el 
mundo se está volviendo más inteligente ante la tecnología con la que conta-
mos, “pero hay otra razón por la que haremos que nuestras empresas, insti-
tuciones e industrias sean más inteligentes, porque debemos hacerlo. No sólo 
en momentos de conmoción generalizada y crisis global, sino integrados en 
nuestras operaciones diarias”(Palmisano, 2008, p. 3).

En el mismo informe, Palmisano (2008) señala que 45% del tráfico en las 
ciudades es provocado por autos que dan vuelta buscando un lugar de estacio-
namiento, situación que podría ser disminuida si las empresas e instituciones 
públicas diseñan estrategias a través de la incorporación de tecnologías. Sobre 
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los casos de éxito, presenta el sistema de tráfico inteligente en Estocolmo, el 
cual ha resultado en “un 20% menos de tráfico, una reducción del 12% en las 
emisiones y 40 000 usuarios diarios adicionales de transporte público”(Palmi-
sano, 2008, p. 4).

Son diversos los beneficios que pueden aportar el desarrollo de la inte-
ligencia en las empresas e instituciones, de acuerdo con Zaheer y Dhunny 
(2019) y Osman (2019), las tecnologías de análisis y procesamiento de infor-
mación, así como infraestructura tecnológica brindan soluciones a problemas 
de servicios de transporte, control del tráfico, sistemas médicos, electricidad, 
educación, entre otros. Lo anterior, permite a los gobiernos y empresas dispo-
ner de información para la toma de decisiones, así como el uso de inteligencia 
artificial que brinde respuesta de forma oportuna.

Estos avances en el plano del desarrollo empresarial y políticas públicas 
han sido también direccionados por el desarrollo sustentable, el cual se define 
como “el desarrollo que permite satisfacer las necesidades de las generaciones 
presentes sin comprometer las posibilidades de las del futuro de satisfacer sus 
propias necesidades”(Comisión Mundial sobre el Medio Amiente y el Desa-
rrollo, 1987, p. 23). Su aplicación por parte de las naciones pertenecientes a la 
Organización de las Naciones Unidas (onu), se ha conducido principalmente 
por acuerdos internacionales como la Agenda 2030, la cual plantea 17 objeti-
vos de desarrollo sustentable (ods), así como el seguimiento de ellos a través 
de 169 indicadores.

Al respecto, Miola y Schiltz (2019) refieren que el problema para el cum-
plimiento de los ods radica en la dificultad de su medición, además de la falta 
de homogeneidad en los indicadores, ya que algunos de ellos no están defi-
nidos en términos cuantitativos. Por lo que las naciones, empresas privadas 
y grupos de interés han aplicado sus propias metodologías para medir estos 
indicadores, dando como resultado una falta de estandarización en su evalua-
ción y aplicación.

Respecto a la dimensión de movilidad inteligente y su relación con el 
desarrollo sustentable, encontramos que pueden influir en varios ods, pero 
principalmente en el ods 11, el cual plantea que las ciudades y los asenta-
mientos humanos sean más inclusivos, resilientes y sostenibles. En particular, 
la meta 11.2 plantea que, “de aquí a 2030, proporcionar acceso a sistemas de 
transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar 
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la seguridad vial, en particular mediante la ampliación del transporte público 
[…]”(cepal, 2018, p. 51).

Para la materialización de estos acuerdos no sólo es importante el com-
promiso de los gobiernos y empresas, sino también de la implementación  
de políticas públicas que vayan en relación con la mejora en la calidad de vida de 
los ciudadanos, así como de estrategias por parte de las empresas que incidan en 
el desarrollo de sus operaciones para la adaptación de sus productos y servicios 
a la demanda de la población y a las necesidades de un futuro sustentable.

Políticas públicas

El análisis de las políticas públicas, disciplina perteneciente a las ciencias 
políticas, de acuerdo con Harguindeguy (2015) nace en Estados Unidos, en la 
década de 1950, con el postulado de Harold Laswell sobre el ciclo de las polí-
ticas públicas, conocido como un conjunto de etapas que pretenden dividir el 
estudio de las políticas públicas para dar mayor comprensión y precisión de 
ellas. En este ciclo se establecen cinco etapas: 1) definición del problema, 2) 
puesta en la agenda, 3) toma de decisiones, 4) implementación y 5) evaluación 
(Harguindeguy, 2015, p. 19).

Este proceso de análisis de políticas públicas ha sido debatido al conside-
rarse una visión simplista, ya que el proceso de políticas públicas no necesaria-
mente atiende a un comportamiento cíclico, además que son varios los actores 
e intereses que intervienen en todas las etapas de las políticas públicas, desde 
la agenda. Se entiende por agenda al conjunto de demandas presentadas en la 
esfera pública por parte de ciudadanos, grupos de interés, partidos políticos, 
asociaciones civiles, empresas privadas, entre diversos actores con interés en 
el desarrollo de soluciones mediante la acción del gobierno.

Aguilar Villanueva señala que una política pública no es una acción sin-
gular, sino un conjunto de acciones ordenadas y definidas bajo un objetivo, 
las cuales pueden ser comprendidas por cinco elementos estructurales: 1) un 
conjunto (secuencia, sistema, ciclo) de acciones, estructuradas en modo inten-
cional y causal, que se orientan a realizar objetivos considerados de valor para 
la sociedad o a resolver problemas cuya solución es considerada de interés o 
beneficio público; 2) acciones cuya intencionalidad y causalidad han sido defi-
nidas por la interlocución que ha tenido lugar entre el gobierno y los sectores 
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de la ciudadanía; 3) acciones que han sido decididas por autoridades públicas 
legítimas; 4) acciones que son ejecutadas por actores gubernamentales o por 
estos en asociación con actores sociales (económicos y civiles); y 5) que dan 
origen o forman un patrón de comportamiento del gobierno y de la sociedad 
(Aguilar Villanueva, 2009, p. 14).

Es así como las políticas públicas son más que un proyecto o un pro-
grama, ya que su alcance es más duradero y sus efectos pueden abarcar diver-
sos ámbitos. Respecto a la clasificación de las políticas públicas, Theodore 
Lewi (1986) citado por Harguindeguy (2015) clasifica a las políticas de acuerdo 
al grado de coerción, resultando en cuatro tipos: 1) políticas disruptivas, 2) 
políticas reglamentarias, 3) políticas constitutivas y 4) políticas redistributivas.

Sobre las políticas disruptivas, Harguindeguy (2015) señala que son polí-
ticas que otorgan permisos, mientras que las políticas reglamentarias son polí-
ticas coercitivas que se ejercen en la población objetivo por medio de la legis-
lación. Las políticas constitutivas son la creación de reglamentos o cualquier 
otra disposición constitucional, y finalmente las políticas redistributivas son 
las que distribuyen los recursos públicos en las áreas previamente definidas.

Aunque la clasificación anterior refiere al grado de coerción de las políti-
cas, nos ayuda a delimitar nuestro estudio, ya que en este capítulo nos centra-
remos en el análisis de las políticas redistributivas y regulatorias, aquellas con 
inversión pública en algún sector prioritario, en este caso el sector de movili-
dad y transporte, así como de las políticas que generan cambios en las normas 
y reglamentos.

Movilidad inteligente y administración de operaciones

La movilidad inteligente es un “un término general que se utiliza para denotar los 
cambios potencialmente disruptivos en el sector del transporte relacionados 
con la automatización, la digitalización y la economía de plataforma” (Mukh-
tar-Landgren y Paulsson, 2021, p. 135). La dimensión de movilidad inteligente 
ha permeado tanto a la esfera pública como privada, a través de la generación 
de vehículos automatizados, medios de transporte más eficientes y amigables 
con el medioambiente, así como el desarrollo de infraestructura de transporte.

Docherty (2020) señala que “los beneficios de la movilidad inteligente, 
combinados con inteligencia artificial para la reducción de la contaminación, 
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sólo pueden generarse si van de la mano con una buena gestión de las tecno-
logías, los proveedores y los usuarios” (p. 58). Esta gestión tanto de organiza-
ciones públicas como privadas se vuelve una realidad a través de la evolución 
tanto de las políticas públicas como de las operaciones de las empresas priva-
das para la oferta de productos y servicios con efecto en movilidad inteligente.

 En su estudio sobre la administración de operaciones y su impacto en el 
desempeño de las empresas, Montejano-García et al. (2021) señalan que existe 
un acuerdo en la revisión de la literatura respecto a la administración de ope-
raciones como “el conjunto de técnicas que se aplican directamente a los pro-
cesos de producción durante la realización de cada una de sus etapas, desde el 
momento en que se obtiene información para determinar las necesidades del 
cliente, hasta la entrega de bienes y servicios realizados en condiciones previs-
tas a los mismo” (2021, p. 115).

Adicional a ello, la implementación de tecnologías en las ciudades inte-
ligentes permite a las empresas y gobierno disponer de información sobre los 
usuarios, para poder mejorar su oferta de bienes y servicios, además que las 
herramientas tecnológicas como la modelización de los procesos son parte 
importante en el desarrollo de proyectos y políticas públicas de movilidad, que 
puedan garantizar la efectividad, así como aumentar la posibilidad de éxito.

El uso de inteligencia artificial, la administración e investigación de opera-
ciones en el sector de movilidad inteligente, puede generar resultados, como el 
cálculo de la mejor ruta, la optimización de los tiempos mediante el control de 
tráfico en semáforos, así como la creación y diseño de nuevos medios de comu-
nicación que logren la eficiencia en el transporte y que garanticen la satisfacción 
de las demandas de los ciudadanos, por medio de un enfoque más sustentable.

Metodología

En este capítulo se ha utilizado el enfoque cualitativo de revisión sistemática de 
la literatura, por medio de la búsqueda avanzada de artículos académicos y cien-
tíficos de las variables movilidad inteligente y políticas públicas en las siguientes 
bases de datos: Emerald, iee Xplorer y ebscohost. Para la selección de las bases 
de datos se tomó el criterio de relevancia científica y orientación al campo de 
estudio. En el análisis de los artículos se siguió la metodología empleada por 
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Lopez-Torres et al. (2021) y Chercione (2016) a través de dos fases principales: 
análisis de descriptivo y análisis de contenido.

Selección de los artículos

Para la obtención de los artículos se diseñó una estrategia de búsqueda avan-
zada: “Smart mobility” and (public policy), filtrando estas palabras clave sólo 
para los títulos, limitando la búsqueda a los idioma inglés y español, así como 
sólo aquellos documentos con permisos de acceso abierto y con una delimita-
ción en tiempo de 2015 a 2022. De esta búsqueda obtuvimos 44 resultados, de 
los cuales 26 fueron de Emerald y nueve en cada base de datos de ebscohost 
y Emerald. Una vez que depuramos los artículos duplicados y accedimos a 
aquellos documentos que era posible descargar y leer de forma completa obtu-
vimos 27 artículos.

El siguiente paso en la metodología consistió en la lectura de los resúme-
nes de cada uno de los 27 artículos para su clasificación en cuatro categorías 
(A, B, C y D), como se observa en la Tabla 1; una vez clasificados procedimos 
a la lectura a detalle de aquellos pertenecientes a las categorías A y B con la 
finalidad de dar respuesta a nuestras preguntas de investigación.

Análisis descriptivo

En esta sección se presenta el análisis de 22 artículos pertenecientes a las cate-
gorías A y B, con respecto a la inclusión de los términos de movilidad inte-
ligente y políticas públicas, así como aquellos con mayor predominancia en 
movilidad inteligente, pero con menor referencia en políticas públicas. Para 
ello se examinaron los siguientes aspectos:

• Distribución por año.
• Distribución por revista.
• Distribución por metodología.
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Tabla 1. Criterios de inclusión y exclusión de artículos

Categoría Descripción
Núm. de 
artículos

A Artículos con un enfoque predominante en movilidad inteligente y 
políticas públicas.

9

B Artículos con un enfoque dominante en movilidad inteligente, pero 
con un menor o insignificante referencia de políticas públicas.

13

C Artículos con un enfoque dominante en políticas públicas, pero con 
un menor o insignificante referencia en movilidad inteligente.

1

D Artículos con menor o insignificante referencia en movilidad inteli-
gente y políticas públicas.

4

Total 27

Fuente: elaboración propia.

Para el análisis a profundidad de los textos decidimos seleccionar sólo 
aquellos pertenecientes a las categorías A y B, ya que estas categorías con-
templan las variables de movilidad inteligente y políticas públicas, obteniendo 
como resultado la lectura completa de 22 artículos. En la distribución de los 
artículos por año, de acuerdo con la información observada en la Gráfica 1, 
encontramos que la mayor proporción de artículos referentes a movilidad 
inteligente y políticas públicas son del año 2020 con once artículos y nueve 
para el 2018, en el periodo de búsqueda seleccionado, no se encontraron resul-
tados para los años 2016, 2017 y 2022.
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Gráfica 1. Distribución de artículos por año

Fuente: elaboración propia.

Con respecto a la distribución por revista, en la Gráfica 2, encontramos 
que la mayor proporción de artículos corresponden a la revista Shaping Smart 
Mobility Futures: Governance and Policy Instruments in Times of Sustainability 
Transitions, con ocho resultados, y en segundo lugar Governance of the Smart 
Mobility Transition, con cinco resultados.

Gráfica 2. Distribución de artículos por revista

Fuente: elaboración propia.
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Análisis de contenido

Movilidad inteligente y administraciones de operaciones  
en las empresas en ciudades inteligentes

Los cambios en la administración de operaciones dentro de las empresas priva-
das son necesarios, debido a las nuevas dinámicas que se están gestando en el 
orden de la movilidad inteligente. Ejemplo de estas modificaciones se observan 
en Gutiérrez et al. (2020), quienes presentan el estudio de caso del transporte en  
Tarragona, España, donde fue necesario un rediseño en los procesos del sis-
tema de transporte para poder concentrar todos los pagos y servicios del trans-
porte público por medio de un sistema único. Además de que dicho rediseño 
permita a los turistas la selección en el mejor medio de transporte, tomando 
como referencia criterios como el tiempo de traslado, precio y horarios.

Otro de los ejemplos sobre cambios en los procesos de gestión de la movi-
lidad inteligente, es el planteamiento de Alfeo et al. (2018) sobre la necesidad 
de la incorporación de un algoritmo de minería de datos, el cual garantiza a las 
empresas de movilidad “identificar patrones, detectar irregularidades de com-
portamiento y comparar entre diferentes fenómenos de tráfico” (p. 2). No sólo 
se ha generado un cambio en la forma de administrar sus procesos, sino que 
también, de acuerdo con Marsden y Reardon (2018), existe un cambio en la 
visión de las empresas de transporte, transitando de un sistema de movilidad 
individualizado, hacia un futuro más limpio, eficiente e inclusivo.

Siendo más específicos respecto a las ciudades inteligentes y los proyec-
tos de desarrollo empresarial en tema de movilidad inteligente, Davis (2018) 
analiza los casos de las ciudades de San Francisco y Estocolmo, en las cuales 
se ha generado una regulación por parte del gobierno ante los cambios en la 
oferta de servicios de empresas privadas. En la ciudad de San Francisco analiza 
la proliferación de los sistemas de viajes compartidos como Uber y Lyft, y en la 
ciudad de Estocolmo analiza el sistema unificado de cobro y el monitorio por 
tecnología de vigilancia. En ambos casos el éxito se logrado bajo una mejor 
coordinación de la acción gubernamental y la iniciativa privada.

De forma similar, Docherty (2020) analiza la adaptación de las opera-
ciones a la movilidad inteligente a través del enfoque de Management Level 
Governance, mediante el cual se busca conocer como deberán funcionar lo 
sistemas para que se logre una alineación en una estrategia y objetivo común 
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con las políticas públicas y los diversos actores como las empresas de movili-
dad, para que ambos caminen bajo una estrategia y objetivo común.

Métodos para el análisis de políticas públicas de movilidad inteligente

Entre los instrumentos para el análisis de políticas públicas y prácticas admi-
nistrativas encontramos la propuesta de Mukhtar-Landgren y Paulsson (2021), 
quienes analizan cuatro categorías: 1) Pilotos, el cual consiste en el diseño y 
puesta en marcha de proyectos, 2) Estándares, sobre los cuales se evaluará la 
política, 3) Escenarios, que se refiere a considerar los efectos y la reacción de 
la población y 4) Colaboración, que se refiere a analizar las posibles relaciones 
entre las diferentes partes interesadas.

Asimismo, Hopkins y Schwanen (2018) proponen el análisis y desarrollo 
de políticas a través del enfoque de Transition Management, el cual consiste 
en conocer e identificar mejor los procesos de transición para poderlos gestio-
nar, esto a través de la presentación de las propuestas y puesta en marcha en 
contextos controlados para experimentar sus efectos y posteriormente poder 
aplicarlos en una escala mayor.

Otro método para el estudio de las políticas de movilidad, es la propuesta 
el de Li et al. (2019) sobre el análisis de movilidad automatizada con enfoque 
en tres métodos: 1) retrospectivo, con el análisis del futuro de los objetivos, 
2) adaptativo dinámico, con la adaptación de la transición de las políticas, 3) 
transferencia y migración de pólizas, que proporciona una visión del proceso 
de adaptación; con ello busca hacer un recorrido histórico sobre las regulacio-
nes existentes en temas de movilidad de vehículos automatizados.

Finalmente, Stone et al. (2020) analizan por medio de encuestas la per-
cepción de directivos de empresas de movilidad respecto a las políticas y nue-
vos entornos de movilidad inteligente; en su estudio muestran cómo los priva-
dos tienen el interés en el desarrollo de políticas públicas con intervención del 
gobierno, las cuales contribuyan a la creación de infraestructura y eliminen 
las barreras de monopolios generadas por la automatización de la industria de 
movilidad.
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Áreas de movilidad inteligente

Las áreas de movilidad inteligente en las que se han basado los estudios y el 
desarrollo de políticas públicas son diversas; para su compresión. Cledou et al. 
(2018) proponen una taxonomía de los servicios de movilidad inteligente, en 
la cual resaltan la clasificación de servicios de guía de manejo, mejora de los 
recursos de transporte, mejora de la infraestructura, planificadoras de viaje, 
supervisión de tráfico, estacionamiento, pago, transporte compartido y opti-
mización de semáforos.

Con el objetivo de resumir las diferentes propuestas e investigaciones, 
hemos desarrollado la tabla 2, en la cual se presenta el análisis de los artículos 
respecto a las áreas de movilidad que abordan. En ella encontramos que la 
mayoría de las investigaciones se centran en la gobernanza y la legislación 
por medio de la regulación de los servicios de transporte, la imposición de 
multas e incentivos económicos. Asimismo, encontramos propuestas sobre el 
desarrollo de vehículos automatizados que garanticen la movilidad tanto de 
mercancías como de personas con discapacidad motriz.

Otra de las áreas es la movilidad, como el servicio y analizada por Mukh-
tar-Landgren y Paulsson (2021) y Pangbourne et al. (2018), se plantea la unifica-
ción de los servicios de transporte tanto públicos como privados para generar 
sistemas de cobro, gestión de reservas y datos sobre los usuarios y sus preferen-
cias, así como de patrones y perfiles de los usuarios. Por otra parte, es importante 
mencionar que no todas las investigaciones versan sobre el desarrollo de vehícu-
los particulares y de transporte público, ya que Cerutti et al. (2019) y Gironés y 
Vrščaj (2018) proponen el desarrollo y legislación sobre transportes autónomos 
de baja contaminación como bicicletas y scooter eléctricos.
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Tabla 2. Áreas de movilidad inteligente comprendidas en la revisión

Área de movilidad 
inteligente Descripción Fuente

Generación de 
datos

Generación de datos de usuarios del 
transporte, algoritmo y minería de datos 
de los servicios de transporte.

Gutiérrez et al. (2020)
Alfeo et al. (2018)

Infraestructura Diseño de infraestructura de comunica-
ciones, telecomunicaciones y servicios de 
movilidad.

Okyere et al. (2018)
Davis (2018)

Vehículos 
automatizados

Desarrollo de vehículos con conducción 
autónoma.

Mukhtar-Landgren y Paul-
sson (2021)
Li et al. (2019)
Dowling (2018)

Vehículos 
compartidos

Sistema de plataformas para la contrata-
ción de vehículos con o sin chofer.

Davis (2018)

Movilidad como 
servicio

Rediseño a través de unificación de ser-
vicios en plataformas con cobro, reserva-
ción y seguimiento de tarifas por gps.

Mukhtar-Landgren y Paul-
sson (2021)
Pangbourne et al. (2018)

Gobernanza y 
legislación

Legislación en materia de movilidad inte-
ligente para la regulación de servicios, 
tarifas, licencias, permisos, incentivos 
financieros, entre otros.

Docherty (2020)
Kronsell y Mukhtar-Land-
gren (2020)
Marsden y Reardon, (2018)
Hopkins y Schwanen (2018)
Stone et al. (2020)
Docherty (2018)
Paulsson y Sørensen, (2020)

Sistema de 
transporte no 
motorizado

Desarrollo y uso de sistemas de transporte 
individual no motorizado como bicicle-
tas, patines eléctricos, entre otros.

Cerutti et al. (2019)
Gironés y Vrščaj (2018)

Sistemas de 
estacionamiento 
inteligente

Desarrollo de aplicaciones para informar a 
los usuarios sobre las plazas de estaciona-
miento para evitar el congestionamiento y 
la pérdida de tiempo y combustible en la 
búsqueda de lugares de estacionamiento.

Jioudi et al. (2019)

Fuente: elaboración propia.
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Conclusiones

Este artículo ofrece una revisión sistemática de la literatura sobre las varia-
bles movilidad inteligente empresarial y políticas públicas, dada la relevancia 
a nivel internacional que ha generado el desarrollo de ciudades inteligentes 
a través de políticas públicas y procesos que inciden en una movilidad más 
limpia, inclusiva, con implementación de nuevas tecnologías y con valor para 
la sociedad.

El interés por parte de gobiernos y empresas por el desarrollo de la movi-
lidad inteligente se ha generado no sólo por la búsqueda de innovación, com-
petitividad y la incorporación de tecnologías en la oferta de sus productos 
y servicios, sino que también ha influido el marco regulatorio internacional, 
por ejemplo la Agenda 2030 y en específico la meta 11.2 sobre el desarrollo de 
sistemas seguros, sostenibles y asequibles para la población.

Del mismo modo, los índices de Cities in Motion Berrone & Ricart 
(2020), el Smart Cities Index imd (2021) y las normas iso 37122, presentan un 
conjunto de indicadores respecto a la movilidad inteligente que, para cum-
plirse, son necesarias modificaciones. De acuerdo con Palmisano (2008), estas 
deben efectuarse no sólo en momentos de conmoción, sino como parte de las 
operaciones diarias de empresas, gobierno y sociedad.

Por tanto, con el objetivo de ampliar el conocimiento respecto a la movi-
lidad inteligente, en este estudio se analizaron los cambios que ha tenido la 
dimensión de movilidad inteligente en la administración de operaciones en 
las empresas, los métodos para el análisis de política pública de movilidad y, 
finalmente, las áreas de movilidad en las que se centran los estudios.

Con respecto los cambios que ha tenido la movilidad inteligente en 
los procesos de las empresas, encontramos los estudios como se ha gestado 
el rediseño del sistema de transporte en un sistema unificado, la incorpora-
ción de tecnologías y análisis de datos a través de minería de datos para una 
mejor disposición de información y toma de decisiones oportunas por parte 
de empresas y gobiernos, el uso de inteligencia artificial para facilitar los pro-
cesos y, finalmente, el cambio en la visión de las empresas y gobiernos respecto 
a generar sistemas de movilidad más eficientes, menos contaminantes y con 
enfoque en las personas.

En relación con los métodos para el análisis de políticas públicas 
encontramos diversas propuestas, como el análisis de políticas públicas y su 
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experimentación a través de ejercicios pilotos que permiten probar su eficien-
cia para poderlas replicar en contexto de mayor tamaño. El análisis retros-
pectivo, adaptativo y dinámico para conocer el futuro de los objetivos de las 
políticas públicas, su adaptación a los contextos. También encontramos estu-
dios que miden el efecto de las políticas públicas mediante la percepción de 
directivos de empresas privadas, quienes manifiestan la necesidad de generar 
políticas públicas que logren romper las barreras de monopolio en el sector 
movilidad inteligente.

Finalmente, en los estudios encontramos que las áreas de movilidad en la 
cual se centran son: generación de datos sobre los servicios de transporte y los 
usuarios, el desarrollo de infraestructura, vehículos automatizados, movilidad 
como servicio, gobernanza y legislación, sistemas de transporte no motoriza-
dos y sistemas de estacionamiento inteligente. La mayor influencia de estos 
estudios se encuentra respecto a la gobernanza y la legislación tanto a los ser-
vicios, empresas y usuarios del sector de transporte.

Por tanto, este estudio presenta un esquema general de las políticas públi-
cas y procesos empresariales con relación directa en la dimensión de movi-
lidad inteligente, así como las principales acciones y áreas de estudio. Las 
limitaciones de este estudio son en relación con el análisis a profundidad del 
rediseño interno que han tenido las empresas de movilidad como parte de 
adaptación a los nuevos entornos tecnológicos y de automatización generados 
por las ciudades inteligentes y específicamente por la movilidad inteligente y 
el desarrollo de políticas públicas en esta área.
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