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Resumen 

El presente ensayo relata el desarrollo histórico de las tipologías de transporte público 

colectivo de pasajeros, adoptadas por las diferentes administraciones de la ciudad de Bogotá, 

desde el año 1921, hasta la actualidad. 

Se relacionan participantes, con fundamento de normas y aspectos técnicos importantes, 

que marcaron la implementación de un sistema de transporte rápido en la ciudad, compaginado 

con la incorporación de recursos técnicos internacionales, normalizados y focalizados en 

proliferar tecnologías limpias sostenibles, para mejorar la calidad de vida de las personas y 

garantizar el cuidado del medio ambiente. 

Como objetivo principal se demarca la intención de desglosar descriptivamente el 

impacto social y cultural de la capital de Colombia, dentro de un contexto argumentativo, basado 

en la redacción de la secuencia evolutiva del transporte de pasajeros, involucrando aporte 

positivo de los avances tecnológicos, dentro del marco de la relación desarrollo – medio 

ambiente. 

Concluyentemente se especifican cambios, bondades e índices de mejoramiento del estilo 

de vida de los citadinos, registrados a partir de la adopción de un sistema BRT, ágil, dinámico, 

innovador y en constante ciclo de mejoramiento. 

 

Palabras clave: Autobús de tránsito rápido, Emisiones, Material particulado, Normas Euro, 

Transporte público colectivo. 

 

Abstract 

This essay recounts the historical development of the types of collective public passenger 

transport, adopted by the different administrations of the city of Bogotá, from 1921 to the 

present. 

Participants are listed, based on standards and important technical aspects, which marked 

the implementation of a rapid transport system in the city, combined with the incorporation of 

international technical resources, standardized and focused on proliferating sustainable clean 

technologies, to improve the quality of people's lives and guarantee the care of the environment. 
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The main objective is the intention to descriptively break down the social and cultural 

impact of the capital of Colombia, within an argumentative context, based on the drafting of the 

evolutionary sequence of passenger transport, involving positive contribution of technological 

advances, within the framework of the development - environment relationship. 

Changes, benefits and rates of improvement in the lifestyle of city dwellers are 

conclusively specified, registered from the adoption of a BRT system, agile, dynamic, innovative 

and in a constant cycle of improvement. 

 

Key words: Bus rapid transit, Emissions, Particulate matter, Euro standards, Collective public 

transport. 
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Introducción 

Históricamente las principales ciudades del mundo se han visto enfrentadas al 

crecimiento poblacional, atado directamente a la responsabilidad social de cada administración, 

por equilibrar mesurada y estratégicamente los recursos, con firme objeto de garantizar 

estabilidad, equidad y ecuanimidad en todos los sectores. 

La movilidad pública y colectiva, se convierte en un evidente ejemplo de proyección y 

planificación, por cuanto la implementación e innovación de sistemas de transporte rápido para 

mejorar la calidad de vida de las personas, se puede catalogar como uno de los principales retos 

de todo alcalde en su periodo de oficio. 

Tecnológicamente se pueden encontrar diversas posibilidades de transporte, sin embargo, 

no solamente dependerá de la adquisición del medio, sino de la capacidad para acoplarse 

urbanística, administrativa, presupuestal y culturalmente a las opciones del mercado evolutivo, 

en correlación directa con una responsabilidad indiscutible para promover el cuidado del medio 

ambiente. 

Bogotá, capital de Colombia, sin ser la excepción, ha trazado un periodo de desarrollo 

técnico y tipológico con el transporte público colectivo de pasajeros de más de 100 años, en el 

que se han incorporado diversas alternativas para la movilidad de los citadinos, con resultados 

aceptables dentro de la búsqueda de un sistema integrado, robusto, efectivo y amigable con el 

entorno. 

A diferencia de otras urbes, Bogotá ha optado por el desarrollo legal y normalizado de un 

sistema de buses, de alta calidad y tecnología, con troncales exclusivas, reposición constante y 

participación directa de fabricantes asociados para la mantenencia de las máquinas.  

En este documento se resalta en detalle el proceso histórico evolutivo, en el que se ha 

focalizado la principal ciudad del país, involucrando avance, ciencia y desarrollo de tecnologías 

limpias, en relación directa con el impacto modernista y socio cultural de los habitantes. 
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Desarrollo de las tecnologías limpias y su impacto en la diversificación evolutiva de los 

medios de transporte público colectivo de pasajeros en Bogotá 

 

Repaso a la historia 

 

Bogotá, ciudad más importante de Colombia, fundada como capital desde el 6 de agosto 

de 1538, ha cosechado con el paso de los años toda una historia de progreso, pujanza, cultura y 

desarrollo urbanístico, incidido y proliferado por gobernantes y pobladores, pero también 

apaciguado en ocasiones por conflictos e intereses particulares. 

Desde el inicio, uno de los aspectos con mayor relevancia para los líderes, ha tenido que 

ver con la búsqueda constante de estrategias orientadas al mejoramiento de la movilidad 

poblacional, considerándola como eje del sector económico, industrial, productivo y por 

supuesto social. 

Los caballos sin duda marcaron toda una etapa histórica de lucha, poder y costumbres, 

siendo el medio primitivo mas común y práctico a la hora de transportar personas y cargas, sin 

embargo, sus argumentos fueron siendo escasos ante la exigencia citadina para solventar largas 

distancias y evitar los incontenibles residuos naturales, con fuertes olores y efectos sobre la salud 

pública. 

 “Hasta 1921, cuando en Bogotá la población no pasaba de los 150.000 habitantes, las 

personas se movían en tranvías de tracción animal. Hacia el norte, la última parada no superaba 

la localidad de Chapinero” (Chacón, 2018). 

Ligado a la idea del tranvía de tracción animal, se incorporó el tranvía de potencia 

eléctrica, desplazando a su antecesor y brindando el primer paso a la tecnificación para aumentar 

capacidad de usuarios, ampliar rutas y posibilitar el nacimiento de la primera empresa de Tranvía 

Municipal de Bogotá. 

Más de dos décadas enmarcaron el funcionar operativo de aquellos carruajes guiados por 

rieles, con distribución organizada de silletería y tubulares piso a techo para el sostenimiento de 

quienes por necesidad o por gusto, viajaban de pie. 
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Imagen 1: Tranvía Bogotá 

 
Fuente: (Revista semana, s.f.) 

Pasaron varios años hasta cuando en 1948, el distrito de la ciudad, en medio del caos por 

el asesinato del caudillo Jorge Eliecer Gaitán, dio cabida a la importación de los primeros buses, 

también de funcionamiento eléctrico como el Tranvía, a los que se les llamó “Trolebuses” y para 

los que la empresa operadora tomó el nombre de “Empresa Distrital de Transportes Urbanos 

(EDTU)”. 

Estos vehículos, catalogados por primera vez como “ómnibus” para la ciudad “un 

ómnibus es un vehículo con capacidad para el traslado de muchas personas” (Porto, 2019), 

fueron mucho mas amplios, seguros, cómodos, rápidos y en buena cantidad se posicionaron 

como el principal medio de transporte público colectivo de Bogotá.  

Casi por medio siglo, los Trolebuses comandaron la movilidad de una población con auge 

de crecimiento, hasta cuando se sentenció su liquidación en el año 1991. 

 

Imagen 2: Trolebús Bogotá 

 
Fuente: (Cuevas, 2016) 
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Anticipadamente a la salida de los Trolebuses, algunas empresas privadas emergieron tras 

la demanda poblacional y su evolución progresista se marcó mediante la incorporación de buses 

tipo gasolina y diésel con capacidad hasta para 70 pasajeros. En ese mismo contexto, el gobierno 

distrital adoptó ya para los años 70 un novedoso tipo de automotor denominado “buseta”, con 

motor a gasolina, capacidad para 28 pasajeros, solo usuarios sentados y tarifa ligeramente mas 

alta por el servicio preferencial. 

Con el rodaje de las nuevas unidades, a finales del siglo XX, el transporte público 

colectivo de la capital colombiana estuvo totalmente a cargo de empresas constituidas para 

operar organizadamente, con flotillas a gasolina y diésel, utilizando diversas tipologías de 

automotores, dentro de las que se destacaron colectivos, busetas, buses corrientes, buses 

intermedios, buses ejecutivos y buses super ejecutivos. 

Dentro de las organizaciones más destacadas, entre otras se recuerdan las siguientes: 

• Unión Colombiana de Buses 

• Transportes Nuevo Horizonte 

• Expreso Sur Oriente 

• Coodiltra 

• La Nacional 

• Promotora Universo 

• Expreso Imperial 

• Universal de Transportes 

• Buses Blancos 

• Republicana de Transportes 

• Transportes Panamericanos 

• Nueva Transportadora 

• Comnalmicros 

• Expreso Bogotano 

• Empresa Vecinal de Suba 

• Cootransniza 

Sintonizadamente con el expansionismo del mercado de transportes, se fueron integrando 

nuevos conceptos, demarcados para contextualizar, regular y familiarizar a entes públicos y 
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privados con el sector. En el siguiente parágrafo se detalla textualmente el significado de la 

nueva concepción argótica, concerniente a transporte colectivo y transporte público: 

“El transporte es colectivo cuando es capaz de desplazar a un elevado número de 

personas. Este no tiene ningún tipo de condición económica” (Creditea, 2017). 

“El transporte público es aquel que pertenece a una empresa pública. De esta forma, un 

autobús de línea urbana gestionado por el municipio sería un transporte público y a la vez 

colectivo. Sin embargo, un taxi –que también pertenece a una empresa pública– sería un 

transporte público, pero no colectivo, porque no está pensado para llevar a una gran cantidad de 

individuos” (Creditea, 2017). 

Empezando el nuevo milenio, bajo la gobernabilidad del señor alcalde Enrique Peñalosa, 

la ciudad daría un vuelco revolucionario, adentrándose al sistema “BRT” (autobús de tránsito 

rápido), como fuente organizada, controlada e innovadora para la movilidad de sus aproximados 

6 millones de habitantes del momento. 

Transmilenio llegó al escenario, vaticinado como la gran solución a los inconvenientes de 

desplazamiento interurbano, suplantando a un esperado metro que desde entonces y hasta ahora 

se sigue viendo muy limitado en su plan de implementación. 

Cerca de 600 ómnibus adscritos a 4 operadores de la fase 1, con tecnología en buses 

articulados chasis Mercedes Benz UPA400 y Volvo B10M, marcaron el inicio de una era llena 

de aprendizaje, tecnología y constante evolución. 

 

Tabla 1: Operadores fase 1 Transmilenio 

 
Fuente: (Wikipedia, 2020) 

 

Electricidad, gasolina y diésel 

 

La historia misma se ha encargado de demarcar periodos muy importantes para la ciudad 

de Bogotá y su transporte urbano. Los abuelos tuvieron intrínseca relación desde el uso de los 
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medios animales, mutados a carruajes y tranvías eléctricos, posteriormente sustituidos por los 

Trolebuses alimentados desde la complicada red eléctrica, de alto consumo y alta envergadura en 

cuanto infraestructura y mantenimiento. 

La electricidad tuvo su auge, pero tras la masificada demanda de usuarios, 

progresivamente se diluyó el potencial energético y rentablemente no fue posible hacer crecer y 

mucho menos sostener el servicio. 

Con la llegada de autobuses impulsados por energía fósil, sin limitación en rutas, ni 

recorridos, con variabilidad para definir destinos y hasta lugares de parqueo, la red de corriente 

alterna para los Trolebuses fue quedando relegada, descuidada e incluso olvidada. 

Bajo este panorama, fue tomando importante significado el uso y distribución de la 

gasolina, abundante en su tiempo, peligrosa, altamente combustible e incendiaria, pero efectiva 

para el llenar los tanques de aquellos automotores, que con grandes carburadores, permitían sin 

controlar consumo, el paso fluido de aquel agente explosivo, capaz de transferir vida a 

semejantes máquinas y emocionar a quienes con mucha sensación, pisaban rápida y 

repetidamente el pedal del acelerador, tratando de inyectar la mejor presión en afán de no dejar 

perder el arranque forzado y matraqueado del robusto motor. 

El uso de la gasolina, a diferencia de la corriente eléctrica alterna, produjo las primeras 

emisiones contaminantes, perjudiciales para la salud pública de todos los habitantes circundantes 

al paso de los buses de transporte público colectivo de la capital. 

Aunque la gasolina funciona de buena manera en automóviles, para el caso de los buses 

su efecto es menos eficiente por factores influyentes como la distancia de recorrido para bombeo, 

el gran tamaño de los motores, la diferencia de altura en relación al nivel del mar “La ciudad de 

Bogotá está situada en la sabana del mismo nombre, sobre el altiplano cundiboyacense de la 

cordillera Oriental de los Andes a una altitud de 2650 msnm y en sus puntos más altos hasta 

4050 msnm” (Wikipedia, 2020) y el promedio irregular de aprovechamiento del octanaje, 

entendiéndose éste como la medida contra escala de la capacidad antidetonante de la gasolina. 

“Si un combustible no posee el índice de octano suficiente en motores con elevada 

relación de compresión (están comprendidas entre 8,5 y 10,5), se producirá el "autoencendido" 

de la mezcla, es decir, la combustión es demasiado rápida y dará lugar a una detonación 

prematura en la fase de compresión, que hará que el pistón sufra un golpe brusco y reducirá 

drásticamente el rendimiento del motor, llegando incluso a provocar graves averías. A este 
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fenómeno también se le conoce entre los mecánicos como picado de bielas, pistoneo o 

cascabeleo” (Wikipedia, 2020). 

Muy seguidamente a los autobuses de combustión por gasolina, se involucraron los 

autobuses de combustión diésel, sobre los cuales no hubo una diferencia marcada en capacidad o 

comodidad, pero indiscutiblemente si acarrearon consigo un notable mejoramiento del factor 

potencia, ligereza y eficiencia de la máquina. 

Fueron equipos mucho mas estables, gracias a la implementación de una tecnología con 

inyección de combustible hacia las recámaras del motor, con presurización casi pulverizada de 

los agentes requeridos para la mezcla explosiva. A diferencia del valor de octanaje considerado 

en la gasolina, al diésel se le mide respecto al índice de cetano, definido como “un número 

calculado a partir de la densidad y punto de ebullición de los hidrocarburos que componen la 

base del carburante” (Wikipedia, 2019). 

“Cuanto más elevado es el número de cetano, menor es el retraso de la ignición y mejor 

es la calidad de combustión. Por el contrario, aquellos carburantes con un bajo número de cetano 

requieren mayor tiempo para que ocurra la ignición y después queman muy rápidamente, 

produciendo altos índices de elevación de presión” (Wikipedia, 2019) 

“Si el número de cetano es demasiado bajo, la combustión es inadecuada y da lugar a 

ruido excesivo, aumento de las emisiones, reducción en el rendimiento del vehículo y aumento 

de la fatiga del motor. Humo y ruido excesivos son problemas comunes en los vehículos diésel, 

especialmente bajo condiciones de arranque en frío” (Wikipedia, 2019). 

 

Los gases contaminantes 

 

Ahondando en detalle sobre el uso de gasolina y diésel, como componentes fósiles 

combustibles para la puesta en marcha y operación de buses y busetas a finales del siglo XX en 

Bogotá, es relevante clarificar que este proceso de desarrollo técnico trajo consigo una serie de 

aspectos que con el paso de los años, fueron opacando progresivamente las bondades de los 

medios de transporte más utilizados para la movilidad de los cachacos. 

Con el crecimiento incontrolado, las congestiones estuvieron a la orden del día, los buses 

escasearon, los accidentes se incrementaron, el ambiente urbano se fue hostilizando y, sobre 
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todo, el medio ambiente empezó a presentar un notable e irremediable deterioro, por causa de los 

agentes contaminantes emanados desde las chimeneas rodantes. 

En este aparte se desglosan los gases que posterior a la combustión de motores a gasolina, 

se liberan por los ductos de escape de los autobuses y contaminan el entorno periférico de 

circulación en las calles. 

 

Tabla 2: Gases contaminantes por combustión con gasolina 

Gases contaminantes por combustión con gasolina 

Símbolo Compuesto Cómo se mide 

CO Monóxido de Carbono En % 

HC Hidrocarburos no quemados Partes por millón (ppm) 

Nox Óxidos de Nitrógeno Partes por millón (ppm) 

Sox Óxidos de Azufre Partes por millón (ppm) en la gasolina 

CO2 Dióxido de Carbono Gramos por Kilómetro (g/Km) 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Seguidamente, en la tabla No. 3 se detallan los gases nocivos liberados durante la 

combustión de motores diésel. 

 

Tabla 3: Gases contaminantes por combustión con diésel 

Gases contaminantes por combustión con diésel 

Símbolo Compuesto Cómo se mide Comentario 

CO Monóxido de Carbono En % 
En menor proporción 
que el motor a gasolina 

HC 
Hidrocarburos no 
quemados 

Partes por millón (ppm) 
En menor proporción 
que el motor a gasolina 

Nox Óxidos de Nitrógeno Partes por millón (ppm) 
En mayor proporción 
que el motor a gasolina 

Sox Óxidos de Azufre 
Partes por millón (ppm) en el 
gasóleo   

CO2 Dióxido de Carbono Gramos por Kilómetro (g/Km) 
En menor proporción 
que el motor a gasolina 

MP 
Micropartículas de 
hollín 

Partes por millón (ppm)   

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 



13 

 

Desarrollo, tecnología y normalización 

 

Con el inicio de operación de la primera fase de Transmilenio (ver tabla 1), la principal 

urbe de Colombia fue transformando su tradicional metodología de pago en efectivo, por el uso 

de tarjetas recargables para acceder al servicio del novedoso sistema “BRT”. La cultura se 

sintonizó con obediencia y orgullo para recibir y sentir como propios, aquellos ómnibus de gran 

tamaño, compuestos por vagones unidos mediante un acordeón (articulación), vistosos por su 

intenso color rojo, intachable limpieza, con interiores claros y excelentes acabados. 

La operación empezó a ser monitoreada desde un centro de control, con regulación de 

frecuencias, asignación de conductores uniformados, bien presentados y capacitados, portales y 

estaciones bien estructuradas, personal de apoyo, vigilancia, señalización y troncales demarcadas 

y exclusivas para garantizar la movilidad rápida, tranquila y cómoda de los usuarios. 

El IDU (Instituto de Desarrollo Urbano), con aprobación de la alcaldía distrital, construyó 

y asignó 4 patios de mantenimiento, uno para cada operador naciente, localizados a principio y 

fin de las también recién vías inauguradas, en los sectores del Tunal, Usme, Autopista Norte con 

calle 170 y calle 80. 

Por cada patio se demarcaron parqueaderos suficientes para albergue y mantenimiento de 

los autobuses. Se implementaron zonas de lavado, cárcamos, bahías, estaciones de combustible, 

zona de opacidad, almacén de repuestos y oficinas administrativas, promoviendo una importante 

cantidad de vacantes con posibilidades de empleo para todas las áreas. 

Los buses patrocinaron innovación, cambio, prosperidad y estabilidad para muchas 

familias, de manera directa e indirecta, en todos los niveles sociales.  

Como parte del desarrollo y la nueva perspectiva visionaria que se avecinaba con esta 

novedosa estrategia de movilidad, fueron emergiendo y haciendo presencia, nombres de 

reconocidas empresas internacionales, líderes en diseño y fabricación de autobuses de alto nivel 

y eficiencia a nivel mundial: 

En chasis la diferencia empezó a ser marcada con los articulados importados de Mercedes 

Benz y Volvo, mientras en carrocería se iniciaron alianzas colombo brasileras, con las que se 

lograron establecer los acuerdos de Busscar de Colombia (fusión entre Busscar Ómnibus de 

Brasil y carrocerías de Occidente de Colombia) y Superpolo (fusión entre Marcopolo Brasil y 

carrocerías superior de Colombia). 
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Un nuevo vocabulario argótico tuvo despliegue y aceptación, en un medio busólogo que 

de a poco fue tomando forma y tamaño: mantenimiento, frecuencia, operación, rutina, checklist, 

pareto, operador, hora valle, tabla partida, entre muchas otras palabras simples y compuestas, con 

alto e importante significado contextual, fueron tomando relevancia dentro de este interesante 

modelo. 

Tal vez uno de los aspectos mas importantes, por no decir el mas representativo, tuvo que 

ver con la normalización y parametrización de los requerimientos y exigencias técnicas y legales, 

sugeridas, estudiadas e implementadas conjuntamente por el Ministerio de Transporte, los 

transportadores, los fabricantes, los proveedores y el ICONTEC. 

De manera sincrónica se establecieron las siguientes normas, que marcaron el preámbulo 

de un sistema organizado, con garantía de buses de alto nivel para los usuarios: 

• NTC 4901-1: Vehículos para transporte urbano masivo de pasajeros. Parte 1: 

autobuses. 

• NTC 4901-2: Vehículos para el transporte urbano masivo de pasajeros. Parte 2: 

Métodos de ensayo. 

• NTC 4901-3: Vehículos para el transporte urbano masivo de pasajeros. Parte 3: 

Autobuses convencionales. 

 

Las normas Euro 

 

Con la llegada del BRT a Bogotá, el mercado nacional de buses incorporó exigentemente 

el cumplimiento de la normalización Euro, cuyo origen se dio por la década de los 90 en el 

continente europeo y cuyo objetivo primordial se fundamenta en limitar estandarizadamente los 

topes superiores de emisión de gases contaminantes, a todos los fabricantes certificados de 

vehículos pesados (buses y camiones). 

 Estas normas se representan en numerología romana e incrementan ascendentemente una 

unidad cada cuatro años, rango promedio de tiempo en el cual es generada una nueva 

actualización.  

La siguiente gráfica, recuperada de la página “Auto Crash”, ilustra el rigor con que las 

normas Euro, vienen promoviendo exigentemente la reducción de agentes nocivos para el aire 

desde su implementación: 
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Imagen 3: Reducción de gases con la implementación de las normas Euro 

 
Fuente: (Auto Crash, 2019) 

 

Bogotá, transporte y medio ambiente 

 

Desde la puesta en marcha de la fase 1 de Transmilenio, con el paso de los años se ha 

desarrollado un notable incremento de operadores, flotas y portales, incluidos al sistema 

mediante licitación de nuevas fases, adjudicadas en convocatorias públicas, bajo estricta 

validación de requisitos y garantías de cumplimiento en cuanto a operación y tecnología 

solicitada para los buses. 

Hoy por hoy, el 100% de los vehículos han sido sometidos a repotenciación o reposición, 

conforme requerimientos legales por expiración cíclica de contratos, condicionados en su 

mayoría a la acumulación máxima permitida de kilómetros a recorres con los autobuses. 

Ilustradamente, a continuación se reseña la evolución histórica de fases, buses y 

tecnología adoptada por la capital colombiana, para solventar sus necesidades incondicionales de 

transporte público colectivo de pasajeros, emparejada con un imperceptible pero importantísimo 

aporte contributivo, que fomenta la erradicación progresiva de gases y partículas tóxicas para el 

medio ambiente. 
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• Fase 2, año 2002: 

Tabla 4: Ingreso fase 2 – sistema Transmilenio Bogotá 

Fase 2 

Operador Chasis Carrocería Tipo 
Año de 

culminación 
Tecnología 

Transmasivo S.A. Scania 
Comil / 
Busscar 

Articulado 2020 Euro III 

SI02 S.A. 
Mercedes 

Benz 
Busscar Articulado 2020 Euro III 

Connexión Móvil S.A. Volvo Marcopolo Articulado 2023 Euro III 
Unión Temporal Alcapital 

Fase 2 Volkswagen Busscar Alimentador 2020 Euro III 

Etma S.A. 
Mercedes 

Benz 
Marcopolo Alimentador 2014 Euro III 

SI03 S.A. 
Mercedes 

Benz 
Busscar Alimentador 2014 Euro III 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

• Fase 3 y 4, año 2012:  

Tabla 5: Ingreso fase 3 y 4 – sistema Transmilenio Bogotá 

Fase 3 y 4 - Transmilenio 

Operador Chasis Carrocería Tipo 
Año de 

culminación 
Tecnología 

Consorcio Express 
S.A.S. 

Volvo Busscar 
Articulado / biarticulado 

/ alimentador 
2024 Euro V 

G-móvil S.A.S. Volvo Marcopolo 
Articulado / biarticulado 

/ alimentador 
2024 Euro V 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

• Fase 1 y 2 renovada, años 2019 y 2020:  

Tabla 6: Ingreso fase 1 y 2 renovada – sistema Transmilenio Bogotá 

Fase 1 y 2 renovada - Transmilenio 

Operador Chasis Carrocería Tipo 
Año de 

culminación 
Tecnología 

SI18 Norte S.A.S. Scania Busscar Articulado / biarticulado 2030 Euro VI 

SI18 Calle 80 S.A.S. Scania Busscar Articulado / biarticulado 2030 Euro VI 

SI18 Suba S.A.S. Scania Busscar Articulado / biarticulado 2030 Euro VI 
BMO S.A.S. Bogotá 

Móvil 
Volvo Marcopolo Articulado / biarticulado 2030 Euro VI 

Capital Bus S.A.S. Scania Marcopolo Articulado / biarticulado 2030 Euro VI 

Somos U S.A.S. Volvo Marcopolo Articulado / biarticulado 2030 Euro VI 
 

Fuente: Elaboración propia 
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• Fase 5, años 2020 y 2021:  

Tabla 7: Ingreso fase 5 – sistema Transmilenio Bogotá 

Fase 5 - Transmilenio 

Operador Chasis Carrocería Tipo Año de 
culminación 

Tecnología 

E-Somos 
Alimentación S.A.S. 

BYD BYD Alimentador 2032 
Eléctrico sin emisiones 

contaminantes 
Gran Americas 

Fontibón I S.A.S. 
BYD BYD Alimentador 2032 

Eléctrico sin emisiones 
contaminantes 

E-Somos Fontibón 
S.A.S. 

BYD BYD Alimentador 2032 
Eléctrico sin emisiones 

contaminantes 
Este Es Mi Bus 

S.A.S. 
BYD BYD Alimentador 2032 

Eléctrico sin emisiones 
contaminantes 

Etib S.A.S. Yutong Marcopolo Alimentador 2032 
Eléctrico sin emisiones 

contaminantes 
Suma S.A.S. Scania Busscar Alimentador 2032 Euro VI 

Masivo Capital 
S.A.S. 

Scania Busscar Alimentador 2032 Euro VI 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Definitivamente la tecnología ha trascendido fundamentalmente en el mejoramiento 

continuo y ejemplar de la movilidad pública colectiva bogotana, aportando con una agradable 

operación de buses fabricados sobre altos estándares, diseñados bajo normativas mundiales 

compaginadas con el cuidado del medio ambiente y la buena salud de los usuarios. 
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Conclusiones 

La ciudad de Bogotá ha presenciado un cambio evolutivo, con muy alto aporte 

tecnológico en su sistema de transporte público colectivo de pasajeros, transformando los 

tradicionales carruajes impulsados por caballos de hace 80 años, hasta los novedosos autobuses 

eléctricos y Euro VI, vinculados al sistema “BRT” de la actualidad. 

 

Los habitantes de la capital colombiana han sabido asociarse responsablemente con la 

élite del mercado busólogo, incorporando cultura, argot y protocolos innovadores, en 

reciprocidad con el favorecimiento del estilo de vida y movilidad. 

 

El desarrollo urbano testifica todos los recursos y obras dedicados por el distrito, para la 

implementación y ampliación de estaciones y troncales, en firme compromiso al favorecimiento 

de la infraestructura y el progreso citadino. 

 

El “BRT” adoptado por la ciudad de Bogotá, como principal sistema de transporte 

público colectivo, incidió como principal punto de referencia para involucrar, normatizar y exigir 

a operadores y fabricantes, el cumplimiento de las normas Euro, avaladas mundialmente para 

minimizar la emisión de gases contaminantes tóxicos, nocivos para la salud de las personas y el 

medio ambiente. 

 

Con el ciclo de vida limitado y definido para todos los buses puestos en operación, la 

ciudad de Bogotá garantiza renovación periódica de flota constante, con tecnología limpia y 

mejorada. 

 

Hacia el año 2035, se proyecta que la ciudadanía Bogotana cuente con un 100% del 

parque automotor para la prestación del servicio de transporte público colectivo de pasajeros, 

totalmente eléctrico, sin combustibles fósiles, con cero emisiones para la reserva y protección 

ambiental. 
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Bogotá es considerada ejemplo mundial en la implementación y operación de un sistema 

de autobuses de transporte rápido, con buenas troncales y excelentes vehículos de alta 

tecnología, sin embargo, en muchas ocasiones el entorno social incide en que diversos factores, 

puedan opacar la imagen y valor de un activo tan valioso y servicial de la ciudad, para los 

habitantes. 
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