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Resumen 
 
El término movilidad está de moda y en boca de todos en los últimos años, 
desde las administraciones públicas, fabricantes, nuevas líneas de negocio y 
como no, también en el sector asegurador. Muchos son los motivos que condi-
cionan la movilidad y que hacen que la forma de desplazarse de las personas 
esté cambiando continuamente. Estos cambios afectan e inciden directamente 
en el usuario (principalmente en los trayectos urbanos) y en sus preferencias a 
la hora de elegir medio de transporte. Tanto cambio nos lleva a analizar cómo 
el sector asegurador puede y debe adaptarse a nivel de pólizas de movilidad 
personal ya que se generan nuevas necesidades. 
 
Palabras Clave: Movilidad, póliza, personal, desplazamiento, urbano, VMP, bicicleta, integral 

 
 
Resum 
 
El terme mobilitat està de moda i en boca de tots als últims anys, des de les 
administracions publiques, fabricants, noves línies de negoci, i com no, també 
del sector assegurador. Molts són els motius que condicionen la mobilitat i que 
fan que la forma de desplaçar-se de les persones estigui en continu canvi.  
Aquests canvis afecten i incideixen directament a l´usuari (principalment als 
trajectes urbans) i en les preferències a l´hora d´escollir medi de transport. Tant 
canvi ens porta a analitzar com el sector assegurador pot i deu adaptar-se a 
nivell de pòlisses de mobilitat personal, ja que es generen noves necessitats. 
 
Paraules Clau: Mobilitat, pòlissa, personal, desplaçament, urbà, VMP, bicicleta, integral 
 
Summary 
 
The term mobility is very much in vogue and has been a subject on everyone’s 
lips in recent years, from the public administration and manufacturers to new 
lines of business and, of course, the insurance sector. So many factors condi-
tion personal mobility that the way people choose to move around is subject to 
constant changes. These changes have a direct impact on the user (above all 
on their urban routes) and on their preferences when opting for one means of 
transport or another. This thesis examines how the insurance sector in re-
sponse to changing needs can and must begin to innovate in providing personal 
mobility coverage. 
 
Keywords: Mobility, Policy, Journey, Urban, Personal Mobility Vehicles, Bicycles, Comprehen-
sive 
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Diseño de pólizas de movilidad personal 
 
 

1. Presentación del problema 
 
El término movilidad se ha puesto muy de moda en los últimos años, más ade-
lante y después de ver los diferentes estudios y análisis que se realizarán en 
esta tesis, podremos concluir porqué. 
 
Pero, ¿qué entendemos hoy en día por movilidad? Por movilidad se entiende el 
conjunto de desplazamientos, tanto de personas como de mercancías, que se 
producen en un entorno físico. En este trabajo se tratará y hablará de movilidad 
de personas, dejando de lado la de mercancías, y concretando en la movilidad 
urbana que es aquella que se realiza dentro de las urbes (ciudades, poblacio-
nes). Estos desplazamientos se pueden realizar a través de diferentes medios 
o sistemas de transporte: coche propio, coche compartido, coche alquiler, 
transporte público… pero también andando o en vehículos de movilidad perso-
nal (a partir de ahora VMP), patinetes, segway, bicicleta….  
 
El panorama de la movilidad en las áreas urbanas está experimentando un 
cambio constante, rápido e intenso en los últimos años (uno de los motivos por 
el cual está en boca de todos, tal y como se mencionaba anteriormente). La 
manera en que se mueven las personas en las ciudades es hoy muy distinta a 
la de hace unos años y ni comparable a la de hace 2 décadas, y eso es, muy 
poco tiempo para tanto cambio. 
 
Con toda seguridad es también muy diferente de cómo va a ser en los próxi-
mos años.  No sólo por la creciente concentración de la población en áreas ur-
banas y metropolitanas, los cambios sociológicos, la digitalización, y, especial-
mente, el compromiso ante el cambio climático y la contaminación, sino por 
todo lo que ha supuesto la pandemia causada por el Covid-19 en la que segui-
mos inmersos. Todas estas variables son los vectores que inciden en las pau-
tas de conducta de los usuarios, en los planteamientos estratégicos de los fa-
bricantes de vehículos y proveedores de servicios de transporte y, finalmente, y 
en la actividad reguladora de las administraciones cada vez más estricta y pro-
clive a la reducción del vehículo de cuatro ruedas en las ciudades. 
 
Pero no podemos olvidar a las compañías aseguradoras, donde afectan direc-
tamente todas estas variables de comportamiento. Y una vez más, y como 
siempre a lo largo de su historia, tienen que adaptarse a las necesidades de los 
clientes, creando nuevos productos que las satisfagan e incluso innovando y 
construyendo otros que creen a su vez nuevas necesidades aseguradoras.  
 
Dicho esto, viendo cómo ha cambiado la movilidad y que esto impacta en las 
necesidades de los clientes podemos plantear el siguiente reto: ¿qué producto 
podrían ofrecer las compañías aseguradoras para satisfacer estas nuevas 
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necesidades de usuario en cuanto a la movilidad? Al cual se ha llegado tras 
realizar un proceso de Design Thinking como se verá a lo largo de este trabajo. 
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2. La movilidad plantea un reto 
 
 
Es una realidad que la movilidad de las personas está cambiando y así lo ve-
remos en este estudio, donde se analizará su evolución a lo largo de los últi-
mos años. En los siguientes capítulos veremos que muchos son los factores 
que le afectan y que acaban influyendo directamente en el comportamiento de 
los usuarios. Consecuentemente, si existe un cambio en la movilidad del usua-
rio habrá asociada una generación de nuevas necesidades. 
 
Donde hay una necesidad hay una oportunidad. Estos cambios que generan 
nuevas necesidades dan lugar a poder plantear nuevos retos para el sector 
asegurador.  
 
El sector asegurador cambia a la vez que lo hace su entorno, intenta adaptarse 
al él y por tanto evolucionar.  No hacerlo representa quedarse estancado en el 
pasado y perder oportunidades de negocio presentes y futuras. 
 
El gran reto del sector asegurador es por tanto el poder dar respuesta a las 
nuevas necesidades de los usuarios, clientes o futuros clientes, fruto de los 
cambios que ha sufrido su movilidad, a través de lanzamiento de nuevos pro-
ductos o servicios al mercado. 
 
Para poder conocer con más exactitud a qué tipo de reto se enfrenta el sector 
asegurador y poder darle respuesta, se trabajará en esta tesis desde el punto 
de vista de la innovación. 
 
Pero y ¿qué es innovación? 
  
“Innovar es utilizar el conocimiento, y generarlo si es necesario, para crear pro-
ductos, servicios o procesos, que son nuevos para la empresa, o mejorar los ya 
existentes, consiguiendo con ello tener éxito en el mercado” (Manual de Oslo 
1997). Esta definición pone de manifiesto que innovar es utilizar el conocimien-
to para crear productos, servicios y procesos y llevarlos al mercado. 
 
“Innovación es sinónimo de producir, asimilar y explotar con éxito una novedad, 
en las esferas económica y social, de forma que aporte soluciones inéditas a 
los problemas y permita así responder a las necesidades de las personas y de 
la sociedad” (Libro blanco de CE). En la definición de Innovación del Libro 
blanco de CE, se introduce esta otra variable: la Innovación social, es decir que 
la innovación ha de dar respuesta a las necesidades de las personas, de la so-
ciedad. De eso tratará esta tesis tal y como se ha mencionado anteriormente, 
intentar dar respuestas a estas necesidades desde el sector asegurador. 
 
Solemos pensar, erróneamente, que sólo se puede innovar en el ámbito tecno-
lógico, pero no es así. De hecho, la tecnología y la innovación tecnológica son 
las vías que permiten y facilitan la innovación en todas las fases o etapa de la 
cadena valor de un producto o servicio. 
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Innovación e invención no son términos sinónimos, pero sí que están directa-
mente relacionados, ya que podemos hablar de innovación cuando la invención 
y las nuevas ideas acaban materializados como producto o servicio en el mer-
cado. 
 
Como conclusión, el objetivo estará cumplido cuando una idea innovadora con-
siga materializarse en un producto o servicio y pueda implantarse en el merca-
do, en nuestro caso el asegurador. 
 
Según el estudio de McKinsey sobre el sector de seguros generales publicado 
en abril de 2020 (State of property & casualty insurance 2020) existen seis ejes 
fundamentales que determinarán el comportamiento del sector asegurador en 
los próximos años en el mundo. Uno de los ejes es precisamente la innovación 
a través de productos. 
 
Existen muchas metodologías de innovación: 
 
• Design Thinking 
• Design Sprint 
• Lean Startup 
• Lean Canvas 
• Etc 
 
La elegida ha sido la primera de ellas, Design Thinking. Pero ¿y por qué se ha 
elegido esta metodología?  
 
Pues por tratarse de un método que permite generar ideas innovadoras y que 
centra su eficacia en entender al usuario y que intenta dar solución a las nece-
sidades reales de éste. Proviene de la forma en la que trabajan los diseñadores 
de producto. De ahí su nombre, que en español se traduce de forma literal co-
mo "Pensamiento de Diseño” 
 
Se empezó a desarrollar en los 70 y de forma teórica en la Universidad de 
Stanford en California (EEUU) pero fue la Consultora de diseño IDEO quien la 
utilizó por primera vez con fines lucrativos. Hoy en día sigue siendo la principal 
precursora de esta metodología. 
 
 Según Tim Brown, actual CEO de IDEO, el Design Thinking “Es una disciplina 
que usa la sensibilidad y métodos de los diseñadores para hacer coincidir las 
necesidades de las personas con lo que es tecnológicamente factible y con lo 
que una estrategia viable de negocios puede convertir en valor para el cliente, 
así como en una gran oportunidad para el mercado” 
 
Es por este motivo que ha sido la metodología escogida, ya que la personas, 
los clientes, son o deberían ser el eje sobre el cuál gire toda compañía de se-
guros. 
 
El proceso de Design Thinking se compone de cinco etapas las cuales se lleva-
rán a cabo en este trabajo y que darán lugar a la respuesta al reto planteando: 
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Figura 1. Proceso de Design thinking 
 

 
 
  

Fuente: Elaboración Propia 
 

1. Empatizar: la primera etapa del Design Thinking comienza como su pro-
pio nombre indica, empatizando con el usuario, comprendiendo sus ne-
cesidades y también el entorno. Es primordial empatizar con el usuario 
para poder llegar a soluciones reales. 

2. Definir: Durante la etapa de Definición se realiza una selección de la in-
formación recopilada durante la fase de Empatía, con aquello que real-
mente aporta valor. Es donde se identifican los problemas cuyas solu-
ciones serán clave para la obtención de un resultado innovador. 

3. Idear: La etapa de Ideación tiene como objetivo, tal y como su propio 
nombre indica, la de generación de ideas, de un conjunto de opciones o 
propuestas. No debemos quedarnos con la primera idea que se nos ocu-
rra, hay que generar. En esta fase, las actividades favorecen el pensa-
miento expansivo y debemos eliminar los juicios de valor. A veces, las 
ideas más estrambóticas son las que generan soluciones visionarias. 

4. Prototipo: En la etapa de Prototipo se trata de materializar las ideas. 
Construir prototipos hace las ideas palpables y ayuda a visualizar las 
posibles soluciones. 

5. Testear:  Durante esta fase se trata de testear la propuesta y modificarla 
para que el producto final esté lo más adaptado posible al target o tipos 
de usuarios elegidos (no se contempla en este trabajo) 
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3. Etapa 1: Empatizar 
 
En esta primera etapa del Design Thinking se trata de entender al usuario, 
comprenderlo. Sólo de esta manera se puede llegar a conocer cuáles son sus 
problemas y necesidades reales. Para ello lo que se debe hacer es analizar el 
contexto en el que nos encontramos, en este caso en cuanto a movilidad que 
es el tema principal de esta tesis, así como ver cuáles son las tendencias que 
rodean al usuario en lo que respecta a su movilidad. 
 
Gracias a esta fase se puede llegar a: 
 

• Descubrir las necesidades de los usuarios 
• Focalizar los esfuerzos de la innovación  
• Identificar el target correctamente (usuario objetivo) 
• Descubrir las emociones y sentimientos que guían los comportamientos 

de los usuarios. 
 
Existen numerosas técnicas que se pueden utilizar en esta etapa, pero básica-
mente podemos decir que es una fase de investigación, de recopilación de in-
formación, de entender qué es lo que nos lleva al proceso de querer innovar. 
Para ello se estudiarán los factores que a lo largo de los años han ido modifi-
cando los hábitos de los usuarios en todo lo que tiene que ver con su movilidad 
personal o lo que viene a ser las tendencias del mercado: 
 

• Preocupación por el medioambiente  
• Interés por las administraciones en la reducción de víctimas mortales 
• Impacto del Covid-19 en la movilidad  
• MAAS: productos bajo demanda, evolución tecnológica. 
• Aparición de nuevos tipos de vehículos y modelos de transporte. 

 
 
3.1. Movilidad Segura y sostenible 
 

3.1.1. Movilidad sostenible 
 
Desde hace años, el modelo de movilidad que prevalece por encima de todos 
los demás es el del vehículo a motor privado. 
 
Y esto tiene un elevado coste e impacto, tanto para la salud de las personas 
como para el cambio climático. Es por eso que desde las administraciones tie-
nen un elevado interés y un papel crucial para garantizar la evolución de este 
modelo de movilidad hacía otros más sostenibles, de manera que incida positi-
vamente en la salud de las personas y del planeta. Este es un factor que afecta 
por tanto a la movilidad de los usuarios y que los condiciona plenamente. 
 
Los vehículos a motor representan una importantísima fuente de contaminación 
atmosférica, con mayores consecuencias en las ciudades debido a la elevada 
concentración de este tipo de vehículos en ellas. 
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La emisión de partículas sólidas (PM) y de óxidos de Nitrógeno (NOx) están 
relacionadas con enfermedades del sistema respiratorio, y el dióxido de Car-
bono CO2, monóxido de carbono CO y metano (NH4) además son los principa-
les gases de efecto invernadero. Todos provienen de la combustión de los 
vehículos a motor. 
 
Los medios de locomoción representan el 25% de las emisiones de CO2 en la 
Unión Europea en 2019. Los automóviles emiten el 60,7% del total de las emi-
siones, siendo un 87% las de CO y el 66% las de NO. 
 
Es tan importante este punto que en 2015 se celebró en París la   21ª Conven-
ción Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP21) (ONU, 
2015) y la undécima sesión de la Conferencia de las Partes en calidad de 
reunión de las Partes del Protocolo de Kioto (COP-MOP11)  
 
La COP21 concluyó con la creación del Acuerdo de París que estableció como 
objetivos sobre con la seguridad vial o seguridad de movilidad: 
 
· Reducir las emisiones nacionales de gases de efecto invernadero (EGEI) al 
menos un 40 % en 2030 y del 80 % al 95 % para 2050 con respecto al nivel de 
emisiones de 1990. 
 
No podemos olvidarnos de la contaminación acústica, que también afecta a la 
salud de los ciudadanos y que procede del tráfico de vehículos a motor. 
 
A esto hay que añadir la crisis sanitaria y social derivada de la pandemia Co-
vid19 y de la que se hablará más adelante, que también hace plantearse accio-
nes para promover y facilitar otros medios de transporte que no sean el vehícu-
lo a motor privado, garantizando la salud y seguridad personal. 
 
Se observan por tanto nuevos intereses, nuevos escenarios y retos que su-
perar. El objetivo principal es adecuar y conseguir ciudades más amables, se-
guras y respetuosas con el medioambiente, orientadas a las personas. O lo que 
es lo mismo, la demanda social de “traffic-calming”.  
 
Para ello es necesario establecer diferentes estrategias desde las administra-
ciones y que condicionan el comportamiento de los usuarios en cuanto al cam-
bio hacia medios de transportes más sostenibles y seguros, fomentando tam-
bién la intermodalidad entre diferentes medios de transporte mediante acciones 
como: 
 

• Favorecer el uso de los VMP (vehículos de movilidad personal), bici-
cleta, transporte público y movilidad de peatones. 

• Implicar al sector logístico para conseguir una reducción de emisio-
nes de gases efecto invernadero. 

• Facilitar el acceso al transporte público y aumentar la red de éste pa-
ra acceder a más lugares (por ejemplo, polígonos industriales) 

• Restricciones de accesos a ciudades según el grado de contamina-
ción de los vehículos. 

• Fomento de renovación del parque automovilístico. 
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• Integrar los VMP en la seguridad viaria (recomendaciones, legislación…) 
• Potenciar el uso de vehículos compartidos (carsharing, motosharing, bi-

cisharing, VMP...) 
• Potenciar el uso y compra de vehículos eléctricos. 
• Cambio y evolución de infraestructuras: creación carril bici, carril bus, 

espacios para peatones… 
• Promover e impulsar los servicios de movilidad MAAS (de los cuales se 

hablará también más adelante) 
 
 

 
3.1.2. Movilidad segura 

 
El objetivo de la seguridad vial es el de conseguir una movilidad segura, pero 
se ve afectada por múltiples factores: estado económico, climatología, estado 
de las carreteras e infraestructuras, antigüedad y composición de la flota de los 
vehículos… Y afecta a múltiples políticas y estrategias: medioambientales, de 
empleo, de salud, de consumo, industriales, turísticas…  
 
En las últimas décadas se han conseguido grandes éxitos en materia de segu-
ridad vial en nuestro país, pero aún queda mucho camino por recorrer para al-
canzar la “visión cero”, es decir, alcanzar la cifra “cero fallecidos” por accidente 
de tráfico. 
 
El 19 de junio de 2019, la Comisión Europea presentó el informe de trabajo “EU 
Road Safety Policy Framework 2021-2030 - Next steps towards "Vision Zero"5 
basado en visión cero (objetivo cero fallecidos en las carreteras en la UE en 
2050) donde se detalla las estrategias a seguir para conseguir objetivos clara-
mente identificados, entre los cuales destaca la reducción a la mitad, de los 
fallecidos y heridos graves en las vías, desde 2021 a 2030.  
 
Además, la Comisión Europea (CE) propuso, mediante la COM (2018) 286 final, 
modificar el Reglamento (UE)2018/…, derogar los Reglamentos (CE) nº 
78/2009, nº 79/2009 y (CE) nº 661/2009, sustituyéndolos por un nuevo Regla-
mento relativo a los requisitos de homologación de tipo de los vehículos de mo-
tor y de sus remolques, así como de los sistemas, componentes y unidades 
técnicas independientes destinados a esos vehículos, referentes a su seguri-
dad general y a la protección de los ocupantes de los vehículos y de los usua-
rios vulnerables de la vía pública. Con ello, se pretende que los nuevos mode-
los de vehículos estén equipados con funciones de seguridad avanzadas, como 
pueden ser: 
 

• sistemas avanzados de frenado de emergencia  
• asistencia al mantenimiento en el carril para los coches  
• detección de peatones y ciclistas para los camiones 

 
También, mediante la Directiva COM (2018) 274 final, del Consejo y del Parla-
mento Europeo, por la que se modifica la Directiva 2008/96/CE, sobre gestión 
de la seguridad de las infraestructuras viarias, la Comisión ayuda a los Estados 
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miembros a identificar puntos negros y orientar mejor la inversión y conversión 
de infraestructuras. 
 
Estas dos medidas podrían salvar hasta 10.500 vidas y evitar cerca de 60.000 
heridos graves, entre 2020 y 2030, contribuyendo así al objetivo a largo plazo 
de la UE de acercarse a cero víctimas mortales y heridos graves de aquí al 
2050 («visión cero»). 
 
Pero esto no queda aquí, la preocupación por la seguridad viaria no sólo es a 
nivel europeo, sino que lo es a nivel Mundial.  
 
De ahí que se pueda mencionar el Plan Mundial para el Decenio de Acción pa-
ra la Seguridad Vial 2011-2020, En su resolución 64/255, 1 de marzo de 2010, 
la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el periodo 2011-2020 
«Decenio de Acción para la Seguridad Vial», con el objetivo general de estabili-
zar y, posteriormente, reducir las cifras previstas de víctimas mortales en acci-
dentes de tránsito en todo el mundo aumentando las actividades en los planos 
nacional, regional y mundial. 
 
Pero existen muchas otras medidas sobre las que se está trabajando a nivel 
Nacional y europeo y que se reflejan en la siguiente tabla, tanto en el ámbito de 
seguridad vial como el medioambiental. Todo ello muestra la importancia de la 
seguridad vial y todo lo que se está trabajando en ello: 
  

Tabla 1: Planes estratégicos en cuanto a materia de seguridad vial y medioambiental 
 

 
Fuente: Informe Estrategias de seguridad vial y movilidad del próximo decenio DGT 

 
A nivel estatal destacar que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana (MITMA) ha desarrollado es.movilidad, la Estrategia de Movilidad Segu-
ra, Sostenible y Conectada 2030, que guiará las actuaciones del MITMA en 
materia de movilidad, infraestructuras y transportes en los próximos 10 años. 
Pretenden dar respuesta a los mismos puntos que se han mencionado ante-
riormente, es decir, dar respuesta a los retos en movilidad y transporte y que 
vienen marcados por los cambios del contexto global (movilidad segura, soste-
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nible y conectada), todo ello a través de 9 ejes que se desarrollan a través de 
líneas de actuación y medidas concretas. 
 

Figura 2: Ejes de la estrategia de movilidad 
 

 
  

Fuente: Informe Estrategia de movilidad segura , sostenible y conectada 2030:MITMA 
 

 
En definitiva, la preocupación por el medioambiente y la seguridad ciudadana 
se ha convertido en el eje y el interés principal de las administraciones, a nivel 
autonómico, nacional, europeo y mundial, sobre los cuales han trabajado y tra-
bajan con el objetivo de salvaguardar a las personas y al planeta de las conse-
cuencias de la movilidad. 
 
Esta preocupación y las acciones que se toman implican cambios a nivel de 
infraestructuras, medios de transportes, legislativos…y por tanto directamente 
modifican los hábitos de movilidad de los usuarios y los medios de movilidad 
actuales y futuros. 
 
El sector asegurador tendrá el gran reto de trabajar en paralelo para poder 
adaptarse a todos estos cambios.  
 
 
3.2. El Covid-19 y la movilidad urbana 
 
El año 2020 será recordado por ser el año en el cual el mundo se vio inmerso 
en una grave situación pandémica, la provocada por el Covid-19. A día de hoy 
aún no hemos logrado salir.  

El Covid-19 no es la primera pandemia mundial que sufre la humanidad, aun-
que bien es cierto que es la primera que ocurre en el siglo XXI. La tecnología 
no es la misma de hace años, ni la movilidad de las personas es comparable 
con la de hace un siglo. 
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Estas pandemias en ocasiones transformaron las sociedades en las que apa-
recieron y han influido decisivamente en el curso de la historia. No cabe duda 
que esta nueva pandemia transformará la sociedad y, entre otros factores, la 
movilidad. 

El decreto de Estado de Alarma del pasado 14 de marzo de 2020 supuso un 
gran reto para la sociedad y para las empresas. El estado de alarma instauró 
un confinamiento domiciliario de todos los ciudadanos españoles.  

Muchos servicios considerados no esenciales tuvieron que cesar su actividad 
temporalmente. Muchos otros servicios considerados esenciales pudieron se-
guir desarrollando su actividad. Durante el confinamiento se dieron tres circuns-
tancias: 

1. Trabajadores de servicios esenciales que requerían presencialidad en 
las instalaciones de las empresas. En este caso, continuaron despla-
zándose a sus lugares de trabajo. 

2. Trabajadores de servicios no esenciales que tuvieron que paralizar su 
actividad. Éstos dejaron de utilizar medios de transporte. 

3. Trabajadores de servicios esenciales o no esenciales que podían 
desempeñar su actividad en modalidad de teletrabajo. Al igual que en el 
caso anterior, estos ciudadanos cesaron sus desplazamientos durante el 
periodo que duró el confinamiento domiciliario. 
 

En estos tres casos el Covid-19 impactó considerablemente en la movilidad. 
Este impacto no solo afectó durante el periodo de confinamiento si no que se 
extendió incluso tras el levantamiento de esta restricción. A día de hoy, sigue y 
seguirá impactando de forma considerable. 

Los cambios provocados por el Covid-19 no se restringen únicamente a la mo-
vilidad, sino que también han supuesto un gran cambio en las preferencias de 
los usuarios en cuanto a la elección del medio de transporte para sus despla-
zamientos laborales. 

En este trabajo se tratará esto precisamente, la movilidad vista desde el lado 
del usuario, sus necesidades, sus inquietudes y cómo puede una compañía 
aseguradora llegar a satisfacerlas. 

 

3.2.1. Impacto del Covid-19 en la movilidad urbana 
 
A día de hoy podemos encontrar numerosos estudios realizados por diferentes 
entidades relacionadas con la movilidad, que analizan el impacto del Covid-19 
en la movilidad urbana. En estos trabajos encontramos estudios de análisis de 
cómo ha influido en la movilidad de las personas el estado de alarma, así como 
las posibles consecuencias en el comportamiento de los usuarios que se pue-
den dar una vez éste finalice, es decir, post covid. Diversos de estos estudios 
se basan en analizar y predecir cuáles pueden ser las decisiones futuras de las 
personas en cuanto a la selección de medio de transporte. 
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No obstante, es pronto para considerar las conclusiones de estos estudios co-
mo definitivas, ya que seguimos inmersos dentro de un estado de pandemia.  
Más abajo veremos por qué no se pueden considerar como resultados definiti-
vos ya que las tendencias son dinámicas, van cambiando a medida que pasan 
los meses. Aun así, lo que sí es seguro es que el comportamiento de los usua-
rios cambia y se adapta a las circunstancias, tanto por las restricciones impues-
tas a nivel de movilidad como a los propios intereses.  

La OCU realizó en octubre del 2020 una encuesta a una muestra de más de 
1.000 ciudadanos españoles, representativos de la población del país, para 
conocer cuál es su percepción y expectativas sobre distintos aspectos relacio-
nados con la pandemia, en especial, en lo que respecta a actividades de la vida 
cotidiana y la movilidad.  

En paralelo, la misma encuesta se realizó en otros 10 países europeos: Alema-
nia, Austria, Bélgica, Dinamarca, Eslovenia, Italia, Letonia, Eslovenia, Países 
Bajos, Portugal y República Checa. 

De los encuestados en España por la OCU: 

• El 33% indica que afecta mucho al medio de transporte que utiliza. 
• Un 36% piensa que afecta al tipo de sitios donde va. 
• El 67% se siente muy inseguro en el transporte público 
• El 40% se siente inseguro usando coches de alquiler, taxis o VTC 

 
Según esta encuesta antes de la crisis del coronavirus, un 37% los españoles 
usaban al menos semanalmente el transporte público en alguna de sus modali-
dades. Ahora ese porcentaje se ha reducido hasta el 22% de la población quien 
lo utiliza semanalmente. Además, 6 de cada 10 usuarios habituales de trans-
porte público lo usa en octubre de 2020 mucho menos que antes de la pande-
mia. 

La OCU ha preguntado a estos usuarios acerca de las alternativas al transporte 
público y que utilizan ahora. Los resultados se pueden observar en el siguiente 
gráfico: 

Gráfico 1 : Medios de transporte tras el Covid 19 

 

Fuente: OCU 

Observamos pues que caminar, ir en su coche o en bicicleta han sido las op-
ciones que más usuarios han ganado. 
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Estos resultados son bastante similares en muchos de estos países europeos, 
y la conclusión avala lo comentado anteriormente:  la pandemia condiciona to-
das nuestras actividades, desde la forma de trabajar, a nuestros desplazamien-
tos y los medios de transporte que usamos para ello y también, como no, las 
actividades de nuestro día a día. 

Otro de los estudios es el elaborado por el RACC Mobility Institute. En el si-
guiente gráfico vemos los resultados de encuestas realizadas a usuarios de las 
ciudades de Barcelona y Madrid en septiembre 2019. En esta encuesta se pre-
gunta por el medio de transporte utilizado, en días laborales, por el usuario jus-
to antes del Covid19 y en 2020. Observamos en esta fecha cómo había bajado 
el número de usuarios que utilizaban habitualmente el transporte público. Por el 
contrario, había aumentado el uso del vehículo particular, el desplazamiento a 
pie y el uso de los VMP por parte de los usuarios que utilizaban algún medio de 
transporte público. 

Gráfico 2: Medio transporte utilizado Pre y post Covid Barcelona 

 

Fuente Racc mobility Institute sept 2020 BCN 

 

Gráfico 3: Medio transporte utilizado Pre y post Covid Madrid 

 

Fuente Racc mobility Institute sept 2020 Madrid 
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Hay una tendencia a evitar el uso del transporte compartido consecuencia del 
miedo de las personas a poder contraer la enfermedad. Es la misma conclusión 
y resultado que la encuesta realizada por la OCU. 

Esta misma encuesta se realiza a finales de 2020 donde se comparan los pe-
ríodos 2019 -2020, y estos son los resultados: 

 

Gráfico 4: Medio transporte utilizado Pre y post Covid Barcelona.2020 

 
Fuente Racc mobility Institute , comparativa 2019-2020 Bcn 

 

Gráfico 5: Medio transporte utilizado Pre y post Covid Madrid 2020 

 

Fuente Racc mobility Institute, comparativa 2019-2020 Madrid 

 

El uso de otros medios de transporte, como son el vehículo privado y el VMP, 
siguen aumentando en detrimento del transporte público en ambas ciudades. 
También aumenta el modo a pie, algo que se considera como aspecto positivo. 
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Como se ha mencionado anteriormente, los datos han cambiado ligeramente 
en 3 meses, pero sigue habiendo cambios evidentes. 

Existen otras fuentes de información totalmente empíricas gracias a los datos 
que nos aportan la telefonía móvil y que abalan los cambios arriba menciona-
dos. En concreto Apple genera diariamente informes que reflejan las solicitudes 
de indicaciones de mapas de Apple (estos mapas no asocian la información 
con datos personales). Para complementar esta información se adjunta la si-
guiente gráfica:  

Gráfico 6: Tendencias de movilidad en España 

 
Fuente: Apple 

 

Gráfico 7: Tendencias de movilidad en Barcelona 

 

Fuente: Apple 
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Gráfico 8: Tendencias de movilidad en Madrid 

 
Fuente: Apple 

En estos gráficos se observa perfectamente la caída en el uso de todo tipo de 
transportes durante la época de confinamiento, y cómo va aumentado el uso de 
todos ellos a medida que las restricciones fueron siendo eliminadas. Observa-
mos también como existen caídas que corresponden con las diferentes “olas” 
del virus. 

En cualquier caso, está clara la menor movilidad en todas las modalidades, 
motivadas por el aumento del teletrabajo, restricciones de movilidad geográfica 
y limitaciones de la actividad social. 

Existe otro estudio es el realizado por la DGT (“Tendencias de la movilidad y 
siniestralidad en vías urbanas”) .  La DGT realizó un seguimiento desde el inicio 
de la declaración de Estado de Alarma hasta finales de junio de 2020 (fin del 
período) donde se observa la evolución del tráfico por el efecto del Covid19. 
Disminución desde la declaración del estado de alarma, muy pronunciada du-
rante los meses de confinamiento donde hubo reducciones de hasta el 92% y 
de un solo -10% a finales de junio cuando finalizó esta declaración. 

L´Autoritat del transport metropolità de Barcelona realiza también, desde la de-
claración del Estado de alarma, un seguimiento de ciertos indicadores sobre 
movilidad en el área metropolitana semana a semana. 

Uno de los indicadores es la evolución en el tráfico del anillo metropolitano y 
que se observa en el siguiente gráfico: 
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Gráfico 9: Evolución del tráfico en el área metropolitana de Barcelona 

 
Fuente: ATM , Evolución del tráfico en el anillo metropolitano 

Nota: Siendo semana 12 la semana del 16/03/2020 y semana 06 la semana del 08/02/2020 

Como se puede ver, a día de hoy todavía existe una importante diferencia entre 
los datos actuales, de número de desplazamientos, respecto a los indicadores 
de referencia. Esto indica que la gente se desplaza mucho menos en sus 
vehículos a motor. 

En el siguiente gráfico veremos el seguimiento de la movilidad en vehículo pri-
vado (de lunes a viernes). A pesar de que se ha ido recuperando, los datos son 
muy lejanos a los que se presentaban antes de la pandemia. 

 

Gráfico 10: Evolución del tráfico vehículo privado en el área metropolitana de Barcelona 

 
Fuente ATM: Evolución diaria de la movilidad en vehículo privado en Barcelona y área metro-

politana 
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Conclusión: todos los estudios realizados por diferentes entidades relaciona-
das con la movilidad reflejan un claro y gran impacto en los desplazamientos de 
las personas tras la aparición de una pandemia. 

Este impacto ha supuesto una disminución de los desplazamientos a todos los 
niveles, urbanos, interurbanos, ferroviarios, aéreos…consecuencia de las res-
tricciones impuestas por el Gobierno para intentar frenar la propagación del 
virus, el auge del teletrabajo y la disminución de la actividad social y lúdica. 

La disminución de la movilidad es una realidad desde la declaración del estado 
de alarma y ha ido sufriendo cambios a lo largo de estos meses, sobretodo en 
función de las limitaciones motivadas por recomendaciones sanitarias. 

Esta situación seguramente hará replantearse a los usuarios muchos aspectos 
relacionados con sus desplazamientos diarios, tanto en el tipo de vehículo utili-
zado, como en la propiedad del mismo. 

Se analizará la intencionalidad de los usuarios a continuación. 

 

 

3.2.2. Planteamiento de movilidad del usuario tras Covid-19 
 

 
En el estudio de movilidad de RACC mobility Institute se realiza una encuesta a 
una muestra de ciudadanos de las dos ciudades más grandes de España en 
cuanto a número de habitantes y cantidad de desplazamientos. En esta en-
cuesta se les preguntó a los usuarios cómo se planteaban su futuro, con el 
consiguiente resultado: 

 

Gráfico 11: ¿qué modos se plantea usar en un futuro? Bcn sept 2020 

 
Fuente:  Racc mobility Institute: ¿qué modos se plantea usar en un futuro? Bcn 2019-2020 
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Gráfico 12: ¿qué modos se plantea usar en un futuro? Madrid sept 2020 

 

Fuente Racc mobility Institute : ¿qué modos se plantea usar en un futuro? Madrid 2019-2020 

Gráfico 13: ¿qué modos se plantea usar en un futuro? Bcn marzo 2021 

 

Fuente Racc mobility Institute: ¿qué modos se plantea usar en un futuro? Madrid sept 2020 

Gráfico 14: ¿qué modos se plantea usar en un futuro? Madrid Marzo 2021 

 

Fuente Racc mobility Institute: ¿qué modos se plantea usar en un futuro? Madrid 2019-2020 
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Podemos observar, tal y como se decía anteriormente, que las intenciones de 
los usuarios en cuanto a qué medio de transporte utilizan o utilizarían, van 
cambiando a medida que pasan los meses, cosa que genera un poco de des-
concierto o aboga a la prudencia a la hora de predecir cómo se comportarán 
los usuarios.  

Lo que sí parece claro es que tanto en Barcelona como en Madrid la intención 
es la de volver al uso cotidiano de transporte público. También que aumenta la 
intención de uso de otros medios de transporte como puede ser el de la bicicle-
ta. Sorprendentemente, hay una intencionalidad de desplazarse a pie más de lo 
que se hacía en época pre-covid. Muy llamativa es la desaceleración en el 
cambio hacia los VMP en sólo 3 meses. 

 
 

3.2.3. Impacto del Covid en el uso de la nueva movilidad 
 

Entendemos por la nueva movilidad todos aquellos medios de transporte que 
han aflorado en las últimas décadas en el mercado. Hace referencia básica-
mente a: 

• VMP: vehículos de movilidad personal (patinetes, bicicletas). 
• Sharing: movilidad compartida, ya sea carsharing (coche), motosharing 

(moto), bicicleta. 
 

Como se ha mencionado anteriormente el Covid ha supuesto un impacto en la 
movilidad, lo que ha hecho que las personas nos planteemos, entre otras mu-
chas cosas, la propiedad y otros medios de transporte alternativos a los que 
estábamos acostumbrados a utilizar. 

En este mismo estudio realizado por Racc mobility institue se realiza una nueva 
encuesta a usuarios de las ciudades de Barcelona y Madrid dónde se les pre-
gunta por la tenencia o no de VMP y el número. Podemos observar los resulta-
dos a continuación: 

 

Gráfico 15: Propiedad de VMP en hogares barceloneses pre y post Covid 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente Racc mobility Institute : propiedad de VMP en los hogares barceloneses 
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Gráfico 16:  Propiedad de VMP en hogares madrileños pre y post Covid 

 
Fuente Racc mobility Institute : propiedad de VMP en los hogares madrileños 

 

De estas encuestas se desprende un importante crecimiento en la adquisición 
de VMP por parte de los hogares de estas ciudades, pero todavía más impor-
tante, se observa una gran aceptación en aquellos hogares que ya habían utili-
zado los VMP, lo que supone un gran aumento de hogares con 2 o más dispo-
sitivos catalogados como VMP. 

Sharing. Si estudiamos los datos en cuanto al uso de la movilidad compartida 
nos encontramos con lo siguiente: 

Gráfico 17:  Movilidad compartida. Pre y post Covid Barcelona 

 
Fuente Racc mobility Institute : uso movilidad compartida. Barcelona 

Gráfico 18:  Movilidad compartida. Pre y post Covid Madrid 

 

Fuente Racc mobility Institute : uso movilidad compartida. Madrid 
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En Madrid se mantienen los índices de uso de movilidad compartida, a excep-
ción de la moto compartida que aumenta y lo hace en 1,5 puntos.  

En Barcelona las encuestas arrojan datos muy distintos, donde el aumento de 
vehículos compartidos ha aumentado muy considerablemente, a excepción del 
coche compartido, presumiblemente por las restricciones que ha habido con 
referencia a la movilidad. 

El número de usuarios que han probado la movilidad compartida en 2020 se va 
estabilizando y no crece, a excepción del coche compartido, cuyo uso se ha 
visto reducido. 

ATM (Autoritat de transport metropolità) también realiza el seguimiento y evolu-
ción del uso de la bicicleta, vehículo privado y VMP, podemos verlo en la si-
guiente gráfica: 

 

Gráfico 19: Evolución diaria de la estimación de desplazamiento en vehículo privado, 
bicicleta, VMP en Barcelona 

 
Fuente ATM: Evolución diaria de la movilidad en vehículo privado y VMP en Barcelona 

Vemos que, aunque en el caso de los VMP ha podido sufrir un ligero descenso 
respecto a meses anteriores, su uso es muy superior al que había en la época 
de estado de alarma y la previa. El uso de vehículo privado ha ido también en 
ascenso, aunque está en unas cifras muy inferiores a las que había en estado 
de normalidad 

Observamos pues un aumento del uso de la nueva movilidad, como conse-
cuencia del miedo a compartir espacios públicos, como puede ser el metro o 
autobús y menor coste y tiempos de desplazamientos.  

Como ya se ha mencionado numerosos son los estudios que se han realizado 
y se realizan acerca de los cambios en medios de transporte de los usuarios, 
se añade otra encuesta a continuación y que pone de manifiesto las mismas 
conclusiones que se han ido diciendo hasta ahora: 
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Gráfico 20: Los medios de transporte más usados en España 

 
Fuente: Statista Global Consumer Survey 

Esta infografía muestra el porcentaje de personas que afirma utilizar un medio 
de transporte concreto justo en el momento que se declaró el Estado de Alarma 
y por tanto podemos indicar que son los medios que se utilizaban antes de la 
época Covid.  

Observamos cómo estos porcentajes han ido variando tal y como reflejaba el 
informe de Racc mobility institute, donde el uso de transporte público ha ido 
descendiendo para dar paso al “sharing” u otros medios personales como pue-
den ser las bicicletas o VMP. 

 

3.2.4. Impacto del covid en la intención de compra de vehículo 
 

La crisis del coronavirus ha afectado, y afectará, a todos los sectores de activi-
dad, en concreto, para la industria automovilística ha supuesto la mayor caída 
en ventas de coches registrado en nuestro país en los últimos 20 años. Según 
los datos recogidos por Anfac (fabricantes), Faconauto (concesionarios) y Gan-
vam (vendedores), en abril solo se matricularon 4.163 unidades, un 96,5% me-
nos que en el mismo mes del año anterior, con los mismos días laborables 

Por tanto, el Covid-19 afectará directamente al porcentaje de vehículos en pro-
piedad de los hogares españoles. Si algo ha puesto de manifiesto el covid en 
cuanto a diferencias en el uso de la movilidad es que ha descendido la utiliza-
ción del vehículo en propiedad (refiriéndonos a motocicleta, coche) debido a: 
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• Restricciones impuestas por las medidas establecidas para parar la pro-
pagación del virus. 

• Aumento del teletrabajo 
 

Esto seguramente afectará a las personas a la hora de plantearse la adquisi-
ción de un nuevo vehículo a partir de ahora. Es posible que la gente perciba 
menos necesidad de disponer de un vehículo en propiedad debido al menor 
uso que puede hacerse de él. 

De este mismo estudio, y de las personas encuestadas manifiestan que: 

• En Barcelona la intención de compra de vehículo cae del 20% en 2019 
vs 12 % tras la pandemia. En Madrid el descenso es menos acusado, 
pero baja 6 puntos también, del 18% al 12% 
 
Gráficos 21 y 22: Intención propiedad vehículo BCN -Madrid 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Racc Mobility  
 

• Dato curioso es la decisión de tipo de combustible. Crece con fuerza los  
híbridos en las dos ciudades. En Madrid se observa como las restriccio-
nes basadas en el combustible del vehículo ciudad inciden con mayor 
fuerza a la hora de elegir combustible.  
 
 
Gráficos 23 y 24: Preferencia combustible en las ciudades de Barcelona y Madrid 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente RACC Mobility 
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Para ampliar los datos de este estudio, hablaremos del Estudio Global del Im-
pacto de COVID-19 en el Automóvil a través del cual se analiza la intención de 
compra de coches en diferentes países realizado por IPSOS (tercera empresa 
de investigación de opinión y mercado del mundo basada en encuestas) 

En este estudio destacan que los españoles se encuentran entre los menos 
dispuestos a comprar un automóvil tras la crisis del Covid-19 a nivel mundial, 
junto con los italianos y los brasileños. En el polo opuesto destaca China, cuyos 
habitantes son los que presentan más predisposición a adquirir un coche en los 
próximos meses, puede deberse a que tras haber sido el país de origen de co-
ronavirus las medidas de seguridad y distancia personal hayan calado más en-
tre sus habitantes y adquirir un coche les permitirá prescindir del transporte pú-
blico. Pero choca con lo que sucede en nuestro país, donde al igual que en 
China, el descenso del transporte público es muy grande, por lo que los moti-
vos en esta disminución en la intención de compra sean otros. 

En líneas generales, tres de cada cinco encuestados españoles han cambiado 
sus planes sobre la compra de un vehículo. Donde más se han mantenido es-
tos planes previos a la crisis es en Alemania, Reino Unido, Francia y Estados 
Unidos. Hay diferentes factores que afectan al tipo de inversiones que decidi-
mos hacer, por ejemplo, aquellos que viven en grandes ciudades están más 
dispuestos a comprar un coche nuevo. También la edad es otro factor impor-
tante, ya que los mayores han cambiado menos sus planes en este sentido que 
los más jóvenes. Y por supuesto nuestra situación personal, como por ejemplo 
los que son padres, que tienen más predisposición a adquirir un nuevo vehículo 
durante los próximos meses. 

Entre aquellos que quieren comprar un coche tras la pandemia, la principal mo-
tivación es la misma para todos: sentirse más seguros y protegidos al poder 
evitar el transporte público. 

La situación financiera y la incertidumbre económica son los principales moti-
vos que esgrimen aquellos que confiesan que no tienen intención de adquirir un 
coche en los próximos meses. Las mujeres y los pertenecientes a las genera-
ciones Y y Z también son más propensos a evitar gastar dinero, sobretodo en 
la adquisición de un nuevo vehículo, algo que no sorprende ya que muchos de 
ellos se han visto afectados en sus empleos por el coronavirus. Sin embargo, 
esto no significa que ningún consumidor vaya a realizar una compra como esta 
próximamente, si no que muchos están esperando que se mejoren las condi-
ciones de compra como la posibilidad de tener el 0% de financiación, pagos 
aplazados o protección ante la posible pérdida de empleo, o descuentos impor-
tantes en los precios. 

En el capítulo siguiente veremos la evolución del negocio de renting en el mer-
cado español y en concreto la adquisición de vehículos en este tipo de régi-
men, a nivel particular antes y después de la irrupción el Covid-19. 

 
 



 

35 

3.3. Evolución de los medios de transporte y aparición de los 
VMP 
 
Muchos son los motivos que han supuesto la aparición de nuevos medios de 
transporte urbanos (los llamados vehículos de movilidad personal, VMP) así 
como la evolución de otros medios de transporte ya existentes en el mercado, 
como pueden ser las bicicletas que han evolucionado hacia el modelo eléctrico. 

Algunos de estos motivos se han mencionado en capítulos anteriores: 

• Preocupación por el medioambiente y recuperación del espacio público. 
• Interés de las administraciones por la reducción de víctimas mortales. 
• Reducción de tiempos de desplazamientos, evitar congestiones y pro-

blemas de aparcamiento. 
• Costes de peajes, combustible y aparcamientos. 

 
Todo esto ha empujado al ciudadano a buscar alternativas a la hora de despla-
zarse por las zonas urbanas, especialmente por aquellas ciudades de gran ta-
maño donde los motivos anteriormente expuestos se convierten en problemas 
en su día a día. 

Hace años las únicas opciones de las que disponían los usuarios eran el 
vehículo privado (vehículos a motor; coche, motocicleta, ciclomotor) o bien el 
transporte público (autobús, metro, tranvía, tren). Sin olvidarnos del desplaza-
miento a pie, con la limitación que éste conlleva (para pequeños desplazamien-
tos) 

Poco a poco todas estas limitaciones, problemas o cambio del entorno, ha lle-
vado a la innovación por parte de empresas o start ups, el interés por buscar y 
satisfacer estas nuevas necesidades de los usuarios a través de la creación de 
medios de desplazamientos alternativos y que den por solventados todos aque-
llos inconvenientes con los que nos encontramos los usuarios para movernos 
por las grandes ciudades. 

3.3.1. Bicicletas 
 

Las bicicletas siempre se habían considerado un tipo de vehículo destinado al 
ocio y/o al deporte. 

Poco a poco fueron captando adeptos y empezaron a ser utilizadas como un 
medio de transporte urbano más, gracias a las ventajas que proporciona:  no 
consume combustible, su uso es ecológico, ayuda a evitar las congestiones en 
las grandes ciudades, se aparca fácil, ocupan poco espacio… 
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Figura 3: Bicicleta de ciudad Sprint Adventure man 28” 

 
Fuente: google 

Además, las administraciones han ido colaborando poco a poco a fomentar su 
uso entre la población: creación de carril bici, espacios públicos destinados al 
estacionamiento de bicicletas…debido a intereses varios mencionados también 
anteriormente. 

Todas estas ventajas han hecho que los usuarios cada vez opten más por la 
utilización de la bicicleta como medio de transporte y a su vez ha fomentado a 
la evolución de la bicicleta hacia la e-bike, es decir hacia la bicicleta eléctrica. 

Una bicicleta eléctrica es aquella que está provista por un motor que se activa 
única y exclusivamente cuando circula, es decir, requiere del pedaleo o trabajo 
por parte del conductor (pedaleo asistido) , donde el apoyo eléctrico se inte-
rrumpe a los 25km/h.  

 

Figura 4: Bicicleta eléctrica Wayscral Everyway E50 26” 

 
Bicicleta eléctrica: Wayscral Everyway E50 26” 

 

Aunque parezca sorprendente, rebuscando en la historia, podemos conocer 
que la creación de la primera bicicleta eléctrica data de los años 1890. He aquí 
un poco de cronología: 

En 1895 a Ogden Bolton, se le otorgó en Estados Unidos la patente para una 
bicicleta de baterías 
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En 1897 Oseas W. Libbey en Boston, inventó una bicicleta eléctrica que se im-
pulsaba con un motor eléctrico doble. 

Década de 1940, las bicicletas eléctricas registraron un incremento dado a la 
escasez de vehículos motorizados de gran tamaño, esto debido a los esfuerzos 
bélicos de la segunda guerra mundial 

En 1973 tras la crisis energética del petróleo que asoló Estados Unidos, es que 
las bicicletas eléctricas tomaron un rol preponderante como una opción limpia 
al problema del crudo 

En 1982, el inventor Egon Gelhard, desarrolló un subtipo de las e-bikes (bicicle-
tas eléctricas) que funcionaba con el principio de bicilec o pedelec (pedal elec-
tric cycle) en la que el conductor es ayudado mediante tracción eléctrica del 
motor cuando pedalea. 

Finales 1990, aparecen grandes marcas de bicicletas que dominan el mercado. 

Año 2000, las ventas de bicicletas disminuyen considerablemente, es decir, 
pierde atractivo entre la población. 

Año 2005, resurgen gracias a la aparición de las baterías de litio que aportaban 
mayor autonomía con inferior peso. 

 

Qué dice la ley al respecto de las bicicletas eléctricas 

El código de circulación ayuda a distinguir una bicicleta eléctrica asistida de 
una bicicleta puramente eléctrica o ciclomotor. En el primer caso, la asistencia 
del motor está limitada a una velocidad máxima de 25 km/h con una potencia 
continua máxima de 250 vatios. Además, el código incluye a las Ebikes como 
bicicletas en todos los aspectos, utilizables sin la necesidad de matrícula, segu-
ro ni licencia, y además se pueden usar de forma segura en las rutas de ciclis-
tas. 

Las bicicletas eléctricas tipo ciclomotor, con motores auxiliares con una poten-
cia mayor y que además “reemplazan” el pedaleo, no cumplen con estas direc-
tivas y están sujetas a la homologación de los vehículos de dos ruedas, con 
todas las reglamentaciones que se aplican a ellos. Más adelante veremos có-
mo la DGT hace mención a estos aspectos en la INSTRUCCIÓN 2019/S-149 
TV-108 y que haremos mención más adelante. 

 

Evolución del sector español de la bicicleta. 

En el siguiente gráfico podremos ver la evolución de las ventas de bicicletas en 
el mercado español: 
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Gráfico 25: El sector de la bicicleta en cifras 

 
Fuente: El sector de la bicicleta en cifras 2019-AMBE 

 

Observamos el gran crecimiento en ventas del sector de la bicicleta en España, 
con más de 1M de unidades vendidas anualmente en los últimos años. 

Si entramos al detalle, por tipología tenemos los siguientes datos: 

 

Gráfico 26: El sector de la bicicleta en cifras 

 

 
Fuente: El sector de la bicicleta en cifras 2019-AMBE 
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Vemos que la gran cuota de mercado se la llevan las bicicletas de montaña 
(37,7%) y las bicicletas eléctricas (11,3%) , con crecimientos en 2019 de 16,3% 
y 28,3 % respectivamente.  

Pese a no tener datos oficiales del año 2020 publicados sí que sabemos, por 
diferentes estudios realizados y noticias publicadas, que el uso y compra de 
bicicletas en 2020 sufrió un aumento impactante tras la crisis sanitaria del Co-
vid 19. 

Según un estudio realizado por Acierto.com, el 20% de los usuarios del trans-
porte público en España, tras el levantamiento del confinamiento domiciliario 
manifestaron que optarían por medios de transporte privados, y uno de los fa-
voritos era la bicicleta. 

Así, las cifras llegaron a multiplicarse por siete en cuanto al porcentaje de uso 
de la bicicleta durante los primeros días en los que se permitió la movilidad, 
principalmente con el objetivo de evitar contagios. Durante el primer fin de se-
mana de desconfinamiento, además, la ocupación del carril bici se incrementó 
un 300% en algunos municipios como Madrid.  

La búsqueda de bicicletas en Google en España experimentó también un re-
punte del 7% tras el levantamiento de esta prohibición y se disparó un 138% 
desde el inicio del estado de alarma.  

Pero no sólo el miedo al contagio hizo que repuntara el uso y compra de las 
bicicletas, sino que la limitación de la vida social y de desplazamientos derivó a 
las personas hacia hábitos o costumbres que no se llevaban a cabo antes de la 
declaración del estado de Alarma, es decir, al uso de la bicicleta como medio 
de transporte y ocio. 

De hecho, y tal y como se pudo ver en las noticias durante el 2020, hubo rotura 
de stock en el mercado de las bicicletas. Las tiendas se quedaron sin productos 
y los talleres de reparación de estos vehículos estuvieron desbordados, hasta 
el punto de no poder coger clientes nuevos durante meses. 

No cabe duda de que en cuanto existan datos oficiales, estos reflejarán un au-
mento sin precedentes en la compra y uso de la bicicleta, no sólo en España 
sino a nivel mundial durante el 2020 y posteriores. 

 

3.3.2. Vehículos de movilidad personal (VMP) 
 

Los VMP, vehículos de Movilidad Personal o Urbana, son aquellos vehículos a 
motor, eléctrico, que asisten al desplazamiento de los usuarios. Este tipo de 
vehículos han sido diseñados con el objetivo de facilitar una movilidad: 

• Rápida: están dotados de motor eléctrico que les otorga autonomía y ve-
locidad para los desplazamientos urbanos. 

• Práctica: son ligeros, cómodos, fáciles de usar y de transportar y ocupan 
poco espacio. 
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• Económica: muy bajo coste de utilización (aprox. 0,20€ cada 100Km), no 
pagan impuestos. 
 

Según la Dirección General de Tráfico, el proyecto de modificación del Regla-
mento General de Vehículos definirá al Vehículo de Movilidad Personal (publi-
cado en diciembre 2020) como “el vehículo de una o más ruedas dotado de 
una única plaza y propulsado exclusivamente por motores eléctricos que pue-
den proporcionar al vehículo una velocidad máxima por diseño comprendida 
entre 6 y 25 km/h. 

Sólo pueden estar equipados con un asiento o sillín si están dotados de siste-
ma de autoequilibrado. 

Quedan excluidos de esta consideración: 

• Vehículos sin sistema de auto-equilibrio y con sillín. 
• Vehículos concebidos para competición. 
• Vehículos para personas con movilidad reducida. 
• Vehículos con una tensión de trabajo superior a 100VCC o 240VAC. 
• Vehículos incluidos en el ámbito del Reglamento (UE) N2 168/2013 ” 

 

Los VMP se consideran nuevos sistemas de movilidad, y aunque tienen una 
gran implantación en nuestras vidas, son de reciente aparición en el mercado 
ya que fue en diciembre de 2001 cuando se presenta el primer vehículo de mo-
vilidad personal, el Segway Personal Transporter.  Este VMP consiste en un 
dispositivo de transporte con autobalanceo y actualmente su principal uso es 
turístico y recreativo, pero no se utiliza a penas como medio de transporte. 

 

Podemos ver su rápida evolución y crecimiento en el mercado resumido en el 
siguiente gráfico del informe “Nuevos sistemas de movilidad Personal y sus 
problemas asociados a la seguridad Vial-Mapfre” 

 

Figura 5: Nuevos sistemas de Movilidad Personal y sus problemas asociados a la segu-
ridad Vial 

Fuente: Nuevos sistemas de movilidad Personal y sus problemas asociados a la seguridad 
Vial-Mapfre 
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Vemos como en apenas 20 años, la evolución y aparición de nuevos instru-
mentos catalogados como VMP ha sido muy rápida, e incluso el uso para el 
cual fueron creados ha cambiado totalmente, dando un giro de 180º pasando 
de ser, un elemento de ocio y diversión a un gran aliado para el transporte ur-
bano. 

La normativa actual define que existen diferentes tipos de patinetes, según su 
velocidad y potencia; A, B, C0 (este tipo sólo se define en algunas comunida-
des), C1, C2. Están ordenados de menor a mayor potencia. 

 

Tabla 2: Clasificación VMP 

 
Fuente DGT 

Normativa y legislación actual sobre los VMP 

En cuanto a normativa y legislación, el mercado ha crecido tanto en tan poco 
tiempo que las autoridades no han tenido tiempo de reacción ante esta situa-
ción. Podemos decir que existe confusión por parte de los ciudadanos e incluso 
podemos hablar en ciertas ocasiones de “vacío legal”. 

Actualmente están trabajando en la legislación de estos medios de transporte, 
pero hasta entonces disponemos de la Instrucción 2019/S-149 TV-108: Aclara-
ciones técnicas y criterios de los VMP que deroga la anterior Instrucción 19/ V – 
134 relativa a la Matriculación de vehículos L1e-A, publicada el pasado mes de 
mayo 2020. 

El objetivo de la nueva Instrucción se centra principalmente en establecer crite-
rios, de carácter transitorio, clarificadores para los usuarios, los ayuntamientos 
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y los agentes de la autoridad, hasta que se publique la regulación oficial que lo 
recoja, tanto a nivel europeo, como es la modificación de la Directiva de auto-
móviles, como a nivel nacional, el Proyecto de Real Decreto de medidas urba-
nas de tráfico que viene a modificar el Reglamento General de Vehículos, y que 
regula este tipo de vehículos. 

De acuerdo a esta instrucción, de manera provisional, la DGT define a los VMP 
como vehículos de una o más ruedas (entraría por tanto aquí las bicicletas 
eléctricas) dotados de una única plaza y propulsados exclusivamente por moto-
res eléctricos que pueden proporcionar una velocidad máxima, por diseño, 
comprendida entre los 6 y los 25 km/h. Al no ser considerados vehículos a mo-
tor, no requieren de autorización administrativa ni quedan sujetos a la obliga-
ción de contar con el SOA. No obstante, ello no impediría que cualquier usuario 
pueda contratar un seguro de responsabilidad civil si así lo considera.  

Asimismo, la DGT aprovecha esta ocasión para recordar que, como norma ge-
neral, los artilugios que no sobrepasen la velocidad de 6 km/h no tendrían la 
consideración de vehículos, sino de juguetes. 

Por otra parte, se aprovecha para aclarar el régimen jurídico de los ciclos de 
motor según categoría L1e del Reglamento (UE) 168/2013, como son las bici-
cletas de pedales con pedaleo asistido, equipadas con un motor eléctrico auxi-
liar, de potencia nominal continua máxima, inferior o igual a 250 W, cuya po-
tencia disminuya progresivamente y que finalmente se interrumpa antes de que 
la velocidad del vehículo alcance los 25 km/h o si el ciclista deja de pedalear. 
Estos ciclos quedan exentos de autorización administrativa para circular, segu-
ro obligatorio y autorización administrativa para conducir. 

Del mismo modo, la DGT utiliza este comunicado oficial para identificar ciertos 
vehículos que no encajarían en la definición de VMP, en particular, cita los si-
guientes: 

• Vehículos sin sistema de auto-equilibrio y con sillín. 

• Vehículos concebidos para competición. 

• Vehículos para personas con movilidad reducida. 

• Vehículos incluidos en el ámbito de aplicación del Reglamento (UE) 
nº168/2013, relativo a la homologación de los vehículos de dos o tres 
ruedas y los cuadriciclos. 

Por último, también se enumeran una serie de comportamientos de circulación 
que deberían ser objeto de denuncia, como es la circulación por aceras y zonas 
peatonales, así como circular con determinadas tasas de alcohol o con presen-
cia de drogas. También se citan otros comportamientos sancionables, como el 
uso del teléfono móvil, con auriculares, circulación nocturna, circular sin cas-
co… todo ello, sujeto a lo que establezcan las Ordenanzas municipales. Es de-
cir, en caso de querer conocer con precisión cierta normativa el usuario deberá 
consultar las normativas de la ciudad por donde tiene intención de circular. 
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No es el objeto de este trabajo analizar la normativa ni legislación en cuanto al 
uso y circulación de las bicicletas o VMP, pero sí poner de manifiesto que exis-
te una clara necesidad por parte del usuario de dar cobertura aseguradora a 
ciertos aspectos relacionados con el uso y propiedad de estos vehículos.  Esta 
necesidad, cambiante y en aumento es un reto para las compañías asegurado-
ras, tanto en este momento de transición donde no existe una obligatoriedad de 
contratación de un seguro, como en el futuro cuando sí exista. 

 

 

3.4. Nuevo concepto de producto: personalizado, bajo de-
manda o pago por uso 
 
La tecnología avanza a pasos agigantados en todos los ámbitos de nuestra 
vida: desde la telefonía móvil, a los dispositivos electrónicos…incluso en los 
aparatos de cocina. Pero no sólo a nivel de producto como aquél tangible, sino 
también tecnología como aquellos servicios que se prestan a través de diferen-
tes plataformas. 

En los últimos años, la irrupción de las plataformas digitales ha transformado 
sin duda nuestros hábitos de consumo. Cada vez más, nos hemos acostum-
brado a utilizar la tecnología para pagar únicamente por lo que utilizamos, a 
suscribirnos o eliminar la suscripción de los diferentes servicios según las ven-
tajas que nos ofrezcan en ese momento (o de nuestros intereses) y a acceder a 
una experiencia más personalizada en lugar de a un producto estandarizado 
(aquél que no se adapta a las necesidades individualizadas) 

Quizá porque los jóvenes han nacido ya en una nueva era tecnológica, fueron 
los primeros en sumarse a estos nuevos servicios, pero la pandemia ha hecho 
que se haya extendido al resto de la población. La demanda de plataformas de 
streaming de vídeo bajo demanda ha experimentado un boom ahora que los 
ciudadanos pasan más tiempo en sus hogares.  Como ejemplo podemos poner 
el de la plataforma Netflix, cuya cifra de suscriptores creció en 36,5 millones en 
2020 en todo el mundo y aumentó su beneficio neto en un 48% respecto al año 
anterior. 

Pero existen además otros servicios como pueden ser solicitar un taxi o VTC a 
través de una APP o escuchar música a través de plataformas como Spotify, 
sin la necesidad de comprar todo un disco. 

 Estos nuevos modelos de negocio están aterrizando también en otros secto-
res, y como no, también el asegurador. Analizamos su auge:   
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3.4.1. La demanda de híper personalización vs estandarización 
 

En los últimos años, se ha observado un crecimiento de la oferta de una nueva 
generación de seguros. Nuevos modelos que distan mucho de lo que había en 
el mercado hasta ahora. 

Se puede hablar de tres tipologías o modelos principales de seguros: 

•Seguros bajo demanda o por encargo (del anglicismo on-demand). La Fun-
dación del Español Urgente define la expresión bajo demanda como "disponible 
cuando el cliente quiere o solicita algo" y la asemeja a expresiones como a la 
carta. En el ámbito de los seguros, esta expresión hace referencia a los segu-
ros que pueden contratarse en cualquier momento y lugar, normalmente a tra-
vés de los canales digitales y que pueden activarse o desactivarse cuando el 
asegurado crea conveniente, según Finnovating. Por ello, también se los de-
nomina seguros on/off.  

En ocasiones, la denominación bajo demanda hace referencia a los seguros 
que pueden contratarse por meses o por periodos de tiempo más breves, como 
días u horas. Mientras tanto, algunas compañías utilizan el término microsegu-
ros para referirse a estas pólizas breves (EVO lanza en 2018 un microseguro 
por horas para deportistas), pese a que tradicionalmente su significado estaba 
asociado con seguros que se encargan de la protección de riesgos básicos di-
rigidos a poblaciones de escasos recursos.  

•Seguros de pago por uso (pay-per-use): En relación al sector asegurador, 
esta tendencia hace referencia a los seguros contratados por periodos breves 
de tiempo (horas o días), para coberturas específicas por uso. La prima se 
ajusta al uso que se dé al bien asegurado (servicio, tiempo de uso, comporta-
miento, etc.), según la definición de Finnovating. También se los denomina UBI 
(usage-based insurance, seguros basados en el uso en castellano).  Ya encon-
tramos algunos de estos seguros en el mercado, como es el caso de YCAR de 
la compañía aseguradora MAPFRE, destinada a jóvenes de entre 18 y 30 años 
y bajo la instalación de un dispositivo GPRS en su vehículo. 

•Personalizados o a medida: se ofrecen a los clientes pólizas más flexibles 
partiendo de productos base, con nuevas coberturas que se adapten a sus ne-
cesidades. En ocasiones, también se usa el término personalizado para hacer 
referencia a alguno de los modelos anteriores, ya que ambos permiten un ma-
yor grado de personalización y flexibilidad respecto a los seguros tradicionales.  

El crecimiento de este tipo de productos más personalizados responde clara-
mente a una demanda de los mismos. Según el Informe mundial de Capgemini, 
más del 50% de usuarios desea disfrutar de un seguro de pago por uso, ya que 
permite calcular la prima de manera más personalizada y hacer más racional el 
precio, frente a un 35% que demostraba ese deseo el año anterior. También 
según este informe ha aumentado el interés por los seguros bajo demanda: de 
un 29% de interesados en 2019 han pasado a un 31% en 2020. Sin embargo, 
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solo el 50% de las aseguradoras ofrece una póliza basada en el uso y un 39% 
ofrece pólizas bajo demanda según dicho informe.  

Por su parte, el análisis Impact of COVID-19 on the insurance sector, publicado 
por Deloitte, indica que la pandemia contribuirá a aumentar la necesidad de 
nuevos modelos de seguros debido a que los clientes usan menos algunos de 
los bienes que tienen asegurados, como los automóviles: las restricciones de 
movilidad han provocado un descenso de los desplazamientos y los clientes 
cuestionan la utilidad de tener una póliza contratada con un modelo tradicional 
de pago anual. A ello se suma la aparición en los últimos años de nuevas for-
mas de movilidad diferentes a la compra tradicional de un vehículo. En este 
trabajo se analiza este impacto en el capítulo 3.2.1, donde se habla del impacto 
de la pandemia en la movilidad. Por ello, el estudio prevé un crecimiento de 
nuevos modelos de seguros como el pago por uso.  

 

3.4.2. Aseguradoras y nuevos productos pay-per-use 
 

Ya existen productos en el mercado asegurador que satisfacen la necesidad 
del on demand. Enumeramos algunos de los ejemplos más destacados de 
aseguradoras que han adoptado estos modelos en distintos ramos de seguros:   

•Los seguros bajo demanda de Zurich. Ya en 2018, Zurich lanzó Klinc en 
España, su catálogo de seguros digitales bajo demanda destinado a los mile-
niales: el usuario contrata la póliza y la gestiona a través de la web y la app del 
móvil, con la opción de activar o desactivar la cobertura cuando desee. En con-
creto, Klinc ofrece protección frente a las incidencias de dispositivos electróni-
cos como smartphones, portátiles, tabletas o wearables. En este caso, el con-
trato tiene 12 meses de duración durante los que el usuario debe mantener sus 
coberturas activadas durante un mínimo de 90 días. Con el paso de tiempo, 
Zurich han llevado esta modalidad a otros ramos de seguro y también a otros 
países (lo lanzaron en Francia el año pasado y acaban de anunciar su llegada 
a Alemania). 

•La diversidad de propuestas de Mapfre. Fue una de las primeras asegura-
doras en ofrecer pólizas de pago por uso en España: en 2009 lanzó YCAR, una 
póliza de auto destinada a los jóvenes que utilizaba un dispositivo telemático 
instalado en el vehículo para conocer sus hábitos de conducción y rebajar el 
precio en ciertos casos. Aunque sigue ofreciendo pólizas YCAR, el terminal 
telemático solo permite la asistencia automática en caso de accidente, según la 
web de la compañía.   

Por otro lado, en 2019 Mapfre lanzó su plataforma de servicios de salud digital 
Savia, que ha experimentado un notable auge durante la pandemia. La plata-
forma combina servicios on/off, freemium y pago por uso: ofrece a los usuarios 
un mes gratis para acceder a ellos con algunos límites (por ejemplo, el cliente 
puede pagar puntualmente por el acceso a una videoconsulta). Al finalizar el 
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mes, pueden pasar al plan Savia Free, con algunos servicios gratuitos, o a Sa-
via Premium, que permite un uso ilimitado y sin permanencia.  

Por último, ha lanzado al mercado hace unos meses Yip Yop, una app que 
permite asegurar en una misma póliza tres productos (como dispositivos elec-
trónicos o equipamiento deportivo) y que el cliente puede pausar y reactivar en 
cualquier momento.  

•El on/off de Abanca Seguros. La compañía lanzó recientemente su familia 
de seguros on/off, que permiten al cliente encender, apagar y programar el se-
guro para tenerlo activado únicamente los días que lo necesita. El primero de 
los productos que ofrecieron fue el Seguro de vida por accidente, con cobertu-
ras de fallecimiento o incapacidad permanente y que se puede activar o desac-
tivar por días a través de la app.  

•Los seguros personalizados de Liberty. Hace unos meses, Liberty anunció 
la flexibilización de sus seguros de hogar: las tres coberturas con las que ya 
contaban (Basic, Plus y Premium) se complementan ahora con siete módulos 
adicionales que los clientes pueden contratar en función de sus necesidades, 
como protección jardín, defensa jurídica o vehículos de movilidad personal.  

•Los seguros por horas de Evo Bank. Este neobanco ofrece Evo Protect De-
portes, un "microseguro" que ofrece cobertura frente a accidentes en 75 activi-
dades deportivas por horas o días y está respaldado por una póliza de Santalu-
cía.   

•Las pólizas breves de Segurospordías. Esta correduría de seguros ofrece la 
posibilidad de contratar un seguro de coche, de moto o de cualquier vehículo 
por breves periodos de tiempo a través de su web. Para ello, trabaja con el 
respaldo de compañías aseguradoras como AXA, ARAG y GES Seguros.  

 

3.4.3. Insurtechs para personalizar los seguros  
 

El término insurtech se refiere al fenómeno de startups que están innovando 
utilizando la tecnología para mejorar, fundamentalmente, el modelo de negocio 
de seguros actual. 

En el informe Impact of COVID-19 on the insurance sector, de Deloitte (men-
cionado anteriormente) sugiere que la implantación de nuevos modelos de se-
guros como el pago por uso puede abrir nuevas oportunidades innovadoras. De 
hecho, ya existen ejemplos de insurtechs que están apostando por ofrecer póli-
zas bajo demanda, si bien también han aparecido nuevas start-ups que ayudan 
a las aseguradoras tradicionales a ofrecerla:  

•Hello Auto y los seguros de pago por uso en movilidad. Esta neoaseguradora, 
que cuenta con licencia de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pen-
siones, ofrece desde hace unos meses Hello Auto Flex, un seguro de pago por 
uso para vehículos: el precio de la póliza se personaliza en función de la forma 
de conducir del asegurado y la frecuencia de uso del vehículo. Para determinar 
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esos parámetros, la compañía cuenta con Hello Auto Connect, un dispositivo 
que actúa como asistente a la conducción y permite detección automática de 
accidentes, localización del vehículo, alerta de radares o posible robo y cámara 
integrada para verificar qué ha sucedido en un siniestro. Similar al modelo de 
Hello Auto es el que ofrece GoCleer, una nueva insurtech que bonifica a los 
clientes cuando no mueven ni conducen su coche.  

•Yolo y su propuesta para personalizar la oferta. Esta insurtech de origen ita-
liano y que desarrolla su actividad en España ofrece una plataforma B2B de 
marca blanca en la nube que permite crear y administrar seguros bajo deman-
da, personalizados y 100% digitales gracias a la inteligencia artificial. En los 
últimos meses, Yolo ha anunciado acuerdos en España con InterMundial para 
desarrollar seguros de viaje digitales on/off y con Chubb para ofertar seguros 
bajo demanda en diferentes ramos, comenzando por la vertical de deportes.  

 

3.4.4. ¿Qué beneficios directos tiene el 'pago por uso' y la econo-
mía on demand? 

 

1.       Optimización de costes y equilibrio económico entre oferta y demanda: El 
consumidor de los servicios paga por lo que usa y las empresas pagan por lo 
que se trabaja. Se elimina el excedente de producto, ya que todo lo que se 
ofrece se genera a causa de una necesidad específica. Este sistema favorece 
la optimización de costes. 

2.       Captación progresiva de nuevos segmentos de menor edad: La econo-
mía bajo demanda y el 'pago por uso' acercan a las aseguradoras a nuevos 
públicos. Construyen nuevos vínculos comerciales con audiencias más jóve-
nes, las mismas que podrían llegar a convertirse en clientes fidelizados a medio 
plazo. 

3.       Personalización de productos y apertura a nuevas experiencias de clien-
te: La ruptura de modelos estancos de cobertura da paso a dinámicas de testeo 
de producto constante según necesidades del cliente. Al tratarse de microsegu-
ros, el time to market es más reducido y posibilita conocer en detalle al cliente y 
mejorar su experiencia con la marca.  

4.       Coberturas flexibles y procesos de contratación ágiles: La adaptación 
moldeable de las coberturas y la toma de control del usuario en la gestión de 
sus trámites favorece su satisfacción y fidelización. 

5.       Renovación de modelo de negocio a futuro: La constante renovación de 
la oferta que exige un mercado cambiante sitúa al negocio en una posición pri-
vilegiada. Tener el termómetro en tiempo real de las necesidades y evolución 
de los hábitos de consumo del cliente permite innovar e identificar nuevas lí-
neas de negocio para fortalecerse frente al surgimiento de insurtechs. 
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3.5. Evolución del mercado del renting: cambio en hábitos de 
los usuarios, de la propiedad al alquiler 
 

3.5.1. Mercado del Renting en particulares 
 

 Si analizamos el comportamiento de los usuarios teniendo en cuenta la compra de 
vehículos, esto es, la evolución de las matriculaciones en España a lo largo de los 
años, observamos que las matriculaciones experimentan una tendencia creciente en 
España entre 2012 y 2018, llegando a superar en más de 300.000 unidades el millón 
de automóviles matriculados al final de ese periodo. Sin embargo, en 2019, el número 
de matriculaciones dentro del mercado nacional decreció respecto al año anterior, co-
piando así la situación que la industria automovilística nacional viene viviendo desde 
2017 en términos de producción. Una caída que no ha hecho más que acrecentarse 
como consecuencia de la crisis derivada por la pandemia de COVID-19.  

Si analizamos ahora la evolución del mercado del renting (alquiler de vehículo a me-
dio-largo plazo), observamos que la tendencia desde 2012 es totalmente alcista, no 
padeciendo así la bajada que sufre el sector de matriculaciones en 2017. 

Si sucede en el sector del renting, al igual que en el conjunto de matriculaciones en 
nuestro país, que sufre un importante descenso en 2020 debido a la situación provo-
cada por el Covid-19. 

En el siguiente gráfico podemos observar lo comentado anteriormente. La evolución 
de las matriculaciones en el mercado español, así como la evolución de las matricula-
ciones en renting. 

 

Gráfico 27: Evolución matriculaciones vehículos y matriculaciones renting. (Tipo de 
vehículos: Turismos, todoterreno, derivado de turismo, comerciales e industriales) 

 

Fuente: elaboración propia 

Se puede apreciar que el peso de los vehículos en renting respecto al total de matricu-
laciones no ha hecho más que crecer desde el año 2000, a excepción de los años de 
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crisis económica 2009-2010. Es un sector que se recupera rápidamente en dos años 
situándose nuevamente en pesos anteriores a la crisis. 

La Asociación Española de Renting de Vehículos (AER) ha analizado, como no podría 
ser de otra manera, la evolución del renting en España en los últimos cinco años. Se-
gún estos datos, el parque de vehículos en renting ha aumentado, desde 2015, un 
66,07%, lo que supone que se han sumado 295.765 unidades. En la siguiente imagen 
podemos ver esta evolución por años, así como desglosado entre particulares y em-
presas:  

Gráfico 28: Evolución del parque de vehículos y clientes de Renting 

 
Fuente AER: Asociación Española de Renting 

 

Se observa que hace cinco años las empresas eran las que se decantaban en mayor 
proporción por el mercado del alquiler de vehículos a largo plazo (renting) pero que 
ahora son los clientes particulares los que suponen un mayor peso del total del nego-
cio del renting:  

• El crecimiento total del parque de renting en los últimos cinco años es del 
66,07% (2015-2020) 

• El número de clientes se ha multiplicado por cuatro, sumando 166.350 en estos 
cinco años 

• Las empresas pequeñas y los autónomos y particulares han aumentado su pe-
so en renting en más de 20 puntos y juntos copan el 68,95% del incremento del 
parque. 

• En 2015, el peso de los autónomos y particulares en el parque de renting era 
del 2,35% y, en 2020, ha sido del 15%. 

 

La expansión del renting entre los particulares es de tal magnitud que ha sentado las 
bases para seguir construyendo un nuevo servicio. Las operadoras de renting sitúan al 
cliente en el centro e indican que la evolución de este negocio estará marcada por la 
digitalización, la conectividad y el impulso a la movilidad limpia. 

Todos estos son aspectos que como se puede apreciar, coinciden con los puntos tra-
tados hasta ahora en este trabajo: 

• El cliente como el centro de todo 
• Digitalización, MaaS 
• Movilidad segura y sostenible 
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Con estos datos y como se ha mencionado anteriormente, el auge del mercado del 
renting es claro y se ve como una oportunidad de negocio para otros tipos de merca-
dos cuya actividad principal no era la comercialización de un producto de esta tipolo-
gía. 

Algunos ejemplos son los siguientes: 

• Amazon: plataforma de servicios digitales y comercialización de productos. Ha 
añadido a su catálogo la distribución de vehículos de renting. 
 

Figura 6: Ejemplo de adquisición operación renting por la plataforma virtual de 
Amazon 

 
Fuente: Amazon 

• Sector Banca: El sector de la Banca ha ido evolucionando a lo largo de los 
años, no sólo ofreciendo productos financieros, sino como ya sabemos produc-
tos aseguradores. Ahora son muchos los Bancos que dirigen este producto a 
su cliente particular (renting). Se pueden enumerar algunos ejemplos, pero ya 
casi todos ellos ofrecen el producto de renting a sus clientes, siendo uno de los 
principales focos de atención: La Caixa, BancSabadell, Banco Santander… 
 

Figura 7: Ejemplo de adquisición operación renting por la plataforma virtual de 
BancSabadell 

 
Fuente: BancSabadell 

• Sector Seguros: impulsados por el interés de no perder clientes o incluso ganar 
nuevos, también se han subido al carro de la comercialización o distribución de 
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este tipo de producto buscando alianzas con las operadoras de renting. Es el 
caso de compañías como Línea Directa o Grupo Catalana Occidente. 
 
Figura 8: Ejemplo campaña comercial Linea Directa producto renting: Llámalo X 
 

 
Fuente: Linea Directa  

 

3.5.2. Mercado del Alquiler y/o Sharing en particulares 
 

El renting de vehículos es un contrato de alquiler a medio - largo plazo, cuya cuota fija 
mensual incluye todos los gastos asociados al uso y mantenimiento del vehículo. El 
renting plantea un cambio de paradigma, de la propiedad de un vehículo al alquiler y 
fundamentada por una decisión del usuario. 

Pero también nos podemos encontrar que este alquiler sea a corto plazo, hablaremos 
por tanto del mercado de alquiler o sharing. 

El mercado de alquiler de vehículos a corto plazo ya existe desde hace muchos años, 
y siempre ha estado enfocado principalmente al sector de alquiler vacacional. Esto es , 
alquiler de un vehículo por una necesidad puntual de desplazamiento por vacaciones. 

También se puede dar alquiler de un vehículo por motivos de desplazamiento laboral o 
por una necesidad puntual. 

En definitiva, el alquiler de vehículos y las empresas que se dedican a su comerciali-
zación pretenden satisfacer las necesidades de los clientes de forma puntual y por un 
espacio de tiempo relativamente corto (días, semanas). 

El mercado de renting ha sufrido en parte una evolución muy positiva gracias a este 
tipo de alquiler a corto plazo, ya que muchas son las empresas de alquiler sin conduc-
tor que optan por esta opción en lugar de por la adquisición de los vehículos. 

Según el artículo de Feneval “El sector corporate, un mercado clave para las rent a 
car.Un 15% de los vehículos que se alquilan son para viajes de negocios”  .Según este 
artículo también el 70% de las contrataciones que se llevan a cabo en el sector de las 
alquiladoras de vehículos son de carácter turístico”. “Del 30% restante, se estima que 
aproximadamente un 15% sean servicios de rent a car a viajeros de empresas. 

No obstante, este tipo de mercado (alquiler sin conductor a corto plazo) ha sufrido un 
gran impacto debido al Covid-19. 

Primero de todo por todos los períodos que no pudieron desempeñar su actividad eco-
nómica durante el estado de alarma, y segundo, motivo que ya se ha mencionado an-
teriormente, por el descenso de la actividad turística. Si este negocio está ligado en un 
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70% a las contrataciones por motivos vacacionales y ha habido un descenso brusco 
en el turismo, esto afecta directamente al sector. 

Aun así, se espera que a medida que se vaya recuperando la “normalidad” y con ella 
los movimientos de personas en períodos vacacionales, este sector recupere toda la 
actividad que ha ido perdiendo en estos meses. 

 

Sharing 
En cuanto al sharing. Es una nueva modalidad de alquiler aparecida en los últimos 
años que hace referencia al alquiler temporal de un vehículo y pagar sólo por el uso 
que haces de él.  Esto hace que el sharing se considere un tipo de desplazamiento 
que reduce costes (no hay que preocuparse por seguros, impuestos, mantenimientos) 
y también sostenible, ya que ayuda a reducir el número de vehículos en circulación 
además de que es un sector que apuesta por medios de transportes menos contami-
nantes, dejando de lado el diésel o gasoil y apostando fuertemente por los vehículos 
eléctricos. . El informe anual del Observatorio de la Movilidad Metropolitana (OMM) 
publicado en 2019 apunta que este sistema sustituye entre cuatro y veinte vehículos 
privados, por lo que contribuye a tener efectos positivos sobre el espacio público ur-
bano al liberar espacio de aparcamiento en superficie en la ciudad. Por otra parte, con-
tribuye a la mejora del balance ambiental de las ciudades en la medida en que las flo-
tas utilizadas son a menudo eléctricas y por tanto energéticamente más eficientes que 
los vehículos privados sustituidos. 

Como factor diferenciador en este tipo de uso de vehículos es el hecho que la contra-
tación se realiza a través de una plataforma digital, lo que permite un acceso rápido, 
ágil y cómodo de la contratación. 

El vehículo compartido no se limita únicamente a los turismos, sino que también ha 
irrumpido con intensidad en otros modos de transporte, como bicicletas y motocicletas, 
entre otros. 

El sistema de préstamo de vehículos no es nuevo en sí, ya se ha mencionado ante-
riormente. No obstante, el sharing es un sistema que permite concertar contratos de 
préstamo de manera rápida y eficaz gracias al desarrollo de tecnologías específicas 
para esa finalidad. 

El sharing como instrumento de movilidad compartida cobra todo su significado en 
zonas urbanas y metropolitanas, y tiene un claro carácter complementario respecto al 
conjunto del sistema de movilidad, tanto de transporte público o privado, individual o 
colectivo. 

La esencia del sharing radica en la voluntad de satisfacer la demanda de movilidad de 
un segmento de población que, al menos para ciertos desplazamientos, no entiende la 
propiedad como elemento consustancial al uso del vehículo. 

De hecho, una encuesta reciente del RACC pone de manifiesto que el 81% de los 
usuarios car sharing no tienen vehículo propio por razones de coste y comodidad. 

Han pasado 15 años de la aparición del sharing y ahora, además, comparten espacio 
los turismos con motos y patinetes. Las compañías movilidad compartida y sostenible 
han crecido con especial énfasis en Madrid, donde se concentran las cuatro principa-
les empresas de carsharing (ShareNow, Free2Move, Zity y Wible), pero también han 
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hecho lo propio en Barcelona y lo harán en Bilbao (Ibilkarri y Clickcar), Valencia 
(Cargreen) y Asturias (grupo Baldajos). Así ha sido su trayectoria en las calles de 
nuestras ciudades hasta alcanzar los 20.000 vehículos. 

Su punto álgido llegó hace cuatro años, pero fue en 2004 cuando la primera empresa 
relevante de movilidad compartida temporal apareció. Avancar aterrizó en Barcelona 
con unas decenas de vehículos,  

La senda de Avancar la siguió Car2Go (ahora rebautizada como ShareNow) en 2015. 
Lo hizo con vehículos pequeños tipo Smart; inició su actividad con 350 unidades y hoy 
en día su flota está compuesta por 2.600 coches eléctricos usados por más de medio 
millón de usuarios registrados. Y es que Madrid se ha convertido en la capital de la 
movilidad compartida. En sus calles ya se concentran más de 15.000 coches, motos y 
patinetes. 

Un año después de ShareNow, apareció Free2Move (antes Emov) respaldada por el 
Grupo PSA para aumentar la oferta de coches eléctricos compartidos con sus 600 
Citroën C-Zero. Dos años después llegó Zity, el resultado de la unión de Ferrovial y 
Renault, y marcó las diferencias: sus 658 coches, el Renault Zoe, eran, hasta ese 
momento, los más amplios. La última en unirse ha sido Wible y lo ha hecho de la mano 
de Kia y Repsol ampliando, aún más, el abanico de oportunidades con 500 unidades 
del Niro. 

Desde mayo de 2019, Barcelona cuenta con el carsharing de Like, un proyecto de 150 
vehículos eléctricos de diferentes marcas. A él se une la flota de 300 vehículos de 
Ubeeqo (antes Bluemove), que también opera en Madrid. 

A Valencia llegará Cargreen y Clickcar e Ibilkarri harán lo propio en Bilbao. Finalmente, 
Oviedo, Gijón, Avilés, Llanera y en el Aeropuerto de Asturias contarán con los servi-
cios de los 60 coches eléctricos del grupo Baldajos. 

En cuanto a las motos nuevamente Madrid es la ciudad que tienen más oferta y varie-
dad de scooters eléctricas gracias a eCooltra (presente también en Barcelona, Valen-
cia o Sevilla), Acciona, Movo y Muving, cuyos servicios de motosharing también están 
presentes en Sevilla, Cádiz, Málaga, Zaragoza o Córdoba. 

Los últimos en llegar a la modalidad sharing han sido los patinetes eléctricos. No en 
vano, en Madrid hay más de 7.500 unidades y 21 compañías autorizadas, pero no 
todas prestan servicio. 

 

Taxi y VTC 
El transporte privado con conductor, tradicionalmente asociado al servicio de taxi o a 
compañías de alquiler de vehículos con conductor, se halla inmerso en un período de 
cambio a medida en que han irrumpido con fuerza las nuevas tecnologías y operado-
res globales. Tradicionalmente el servicio de taxi (o privado con conductor) se corres-
pondía con un proceso por el que el usuario pagaba un desplazamiento en vehículo 
con chófer privado. Hoy en día las plataformas tecnológicas han irrumpido y han su-
puesto la aparición de operadores que intermedian las transacciones entre quien ofre-
ce el servicio y los usuarios.  

Es cierto que en el pasado la intermediación era una realidad existente por la vía de la 
llamada telefónica o servicios de radio propiciados por los mismos operadores del ser-
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vicio. Hoy en día, el desarrollo de las TIC y el uso generalizado de los teléfonos móvi-
les y la geolocalización han facilitado la aparición de nuevos operadores que interme-
dian las transacciones, pero de modo más rápido y eficiente. 

Empresas como la antigua My Taxi, desde junio de 2019 integrada en FreeNow, han 
supuesto un cambio importante en la dinámica de contratación de desplazamientos 
urbanos en vehículo privado. FreeNow es una compañía propiedad mayoritaria de 
Daimler Benz y BMW especializada en la intermediación. En la actualidad agrupa más 
de 100.000 conductores (taxistas) de aproximadamente 100 ciudades europeas y 
transporta 14 millones de pasajeros de trayectos entre usuario. 

Del mismo modo, en el ámbito de los vehículos de turismo con conductor (VTC), los 
grandes actores del mercado (Uber y Cabify) actúan también sobre la base de inter-
mediación de servicios de transporte en base a una potente plataforma tecnológica. 

 

A continuación se muestra un gráfico donde se observa la evolución del número de 
licencias de taxi en España: 

 

Gráfico 29: Evolución del número de licencias de Taxis en España 

 
Fuente: Elaboración propia con datos INE 

En el siguiente la evolución de la adjudicación de licencias para VTC vs Taxi en 2019 e 
inicios de 2020: 

Gráfico 30: Evolución licencias Taxis y VTC 2019-2020 

 
Fuente: Epdata 
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Se observa un incremento de licencias de VTC en detrimento del taxi. 

A nivel usuario, algunas son las ventajas que hacen decantarlo hacia el VTC en 
lugar del taxi: 

• Precio cerrado 
• Contratación a través de APP 
• Geolocalización 
• Etc. 
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4. Etapa 2: Definir 
 

4.1. Fase 2 Definir 
 

Hasta ahora hemos analizado el contexto actual de la movilidad, así como las 
nuevas tendencias fruto de diversos factores que la afectan. Éstos se han co-
mentado y analizado en los capítulos anteriores. 

Podemos concluir que la movilidad de los usuarios, y concretamente la movili-
dad urbana, no es un tema estanco pues muchos son los motivos o variables 
que la condicionan y modifican, lo que supone que los usuarios deban ir adap-
tándose continuamente a todos estos cambios. 

Existen factores ajenos al usuario, como pueden ser: 

• la prohibición de circulación en ciertas zonas de las ciudades, 
• la prohibición de circulación de ciertos vehículos. 

 
Pero también existen otros motivos que condicionan las decisiones de los 
usuarios en cuanto a su movilidad, pero que no son imposiciones u obligacio-
nes: 

• Falta de aparcamiento 
• Pago de peajes 
• Coste de mantenimiento de los medios de movilidad 
• Evitar caravanas 

 
A esto hay que sumar y añadir otros imprevistos que inciden de forma repenti-
na y agresiva sobre la movilidad del usuario, durante y después de su apari-
ción: 

• COVID-19 

Esto nos ha permitido empatizar con el usuario, que era el principal objetivo de 
la primera etapa del Design Thinking. 

Hemos entendido el entorno y todos aquellos problemas a los que se enfrentan 
los usuarios en su día a día.  

Ahora toca pasar a la segunda fase del método Design Thinking donde hay que 
definir. 

Tras una etapa de divergencia (la primera etapa, la de empatizar) donde se ha 
adquirido una gran cantidad de información, llega el turno de converger. Es la 
parte más compleja de la metodología, ya que hay que cribar la información y 
encontrar los denominados Insights.  

Los insights son lo que se nombran como “revelaciones” encontradas a partir 
de la observación llevada a cabo en el proceso de Empatía. Permiten encontrar 
Focos de Acción a partir de los cuales empezar a generar soluciones. En esta 
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fase se filtra la información obtenida para quedarnos con lo que realmente 
aporta valor.  

Se trata de definir bien el problema a través de lo que hemos aprendido en la 
fase de empatía. Es una fase clave, ya que marca la calidad de la solución 
pues un problema mal planteado puede hacer diseñar soluciones que nadie 
necesita y por tanto dejaría sin validez el trabajo realizado.  

Como decía Albert Einstein: “Si tuviera una hora para salvar el mundo, pasaría 
cincuenta y cinco minutos definiendo el problema y solo cinco minutos buscan-
do la solución” 

Se trata de: 

• Encontrar las necesidades tanto físicas como emocionales de los usua-
rios. Buscar lo que realmente necesita cada usuario específico. 

• Identificar las “revelaciones-Insights” que aparecen, no solo las obvias, 
sino aquellas que pueden generar planteamientos nuevos. 

• Definir el problema de una forma clara. 
 

Customer Journey 

Para trabajar en la definición existen diferentes técnicas, pero se ha escogido la 
de elaborar el customer journey map o mapa de experiencia de cliente, que es 
la herramienta que ayuda a analizar al usuario.  En este caso analizar al usua-
rio en su movilidad, que es el tema en torno al cual gira la tesis. 

 

Identificar un usuario 

Es el primer paso de esta metodología, definir un usuario sobre el cual pintar 
un mapa de experiencia. 

Si clasificamos a la población “activa” o que puede desplazarse por sus propios 
medios, esto es sin tener en cuenta la población infantil, nos encontramos con 
la siguiente clasificación: 

Gráfico 31: Clasificación de la población, generaciones 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadistica (INE) y análisis Mobility Institute 2020 
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Si analizamos el porcentaje de motivo prioritario en los viajes y frecuencia dia-
ria en los viajes según la clasificación por edades tenemos lo siguiente: 

 

Gráfico 32: Motivo viaje según la generación 

 

Fuente: Comunidad de Madrid. ”Encuesta Domiciliaria de Movilidad” 

 

De este estudio publicado se puede concluir que las generaciones más jóvenes 
tienen necesidad de movilidad más frecuente que los colectivos de mayor 
edad. Se ha revisado también otra encuesta realizada por la Autoritat de 
Transport Metropolità (ATM)18, que analiza los hábitos de movilidad de los 
usuarios de transporte público en el área de Barcelona, –antes de la pandemia 
de la Covid-19–, constata datos similares en cuanto al motivo de los desplaza-
mientos y su frecuencia. 

En cuanto al tipo de transporte prioritario para los desplazamientos según la 
franja de edad este mismo estudio concluye lo siguiente: 

 

 

Gráfico 33: Tipo de transporte prioritario en los desplazamientos según edad 

Fuente: Encuesta 2018 Domiciliaria de Movilidad, Comunidad de Madrid 
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De esta misma encuesta se observa que, aunque existe un elevado uso de los 
métodos de transporte habituales, existe una tendencia al alza del uso de mé-
todos alternativos, o nuevos modos de transporte, sobre todo entre las genera-
ciones más jóvenes, es decir, los centennnials y los millenials. 

Del estudio realizado por el RACC, en su revista de junio 2019, observamos 
también que son este mismo grupo los usuarios más numerarios de los méto-
dos de sharing: 

 

Gráfico 34: Porcentaje de uso del Sharing por generación 

 
Fuente: Revista RACC, Junio 2019 

 

Respecto a usos alternativos al coche privado (renting, suscripción, etc), el Es-
tudio sobre la movilidad del futuro publicado por Europcar Mobility Group, 
muestra que, mientras la predisposición al uso del coche privado sigue su-
perando a la de otros usos del coche en todas las generaciones, los millennials 
y centennials son los que más optan por los usos alternativos del mismo. 

 

Figura 9: Predisposición al uso de modos de trasporte alternativos al privado 

 
Fuente: Europcar Mobility Group y Mobility Institue. ”Estudio sobre la movilidad del future” 2019 

 

Las generaciones millennial y centennial son entre todas, las que muestran un 
cambio evidente en las actitudes, comportamientos y prioridades en la toma de 
decisiones en torno a la movilidad. Estos colectivos priorizan factores como la 
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conectividad digital, la sostenibilidad y valores compartidos de los modos de 
transporte que emplean frente a la propiedad del vehículo. A su vez, a diferen-
cia de las generaciones anteriores, los millennials y los centennials se decantan 
en mayor medida por los modelos de transporte emergentes (micromovilidad, 
motosharing, carsharing, modalidades de suscripción, entre otros), que aumen-
tan las opciones de movilidad disponible y que, a su vez, reducen las barreras 
de entrada económica y facilitan la movilidad como un servicio (MaaS). 

La evolución de la actitud de estos grupos poblacionales en relación con la mo-
vilidad provoca el rediseñar las propuestas de valor para los usuarios y sus 
modelos de negocio de administraciones y empresas relacionadas con ella. 

Por tanto, el usuario objeto de estudio será una persona joven (millenial, 
centenial), que utiliza varios medios de transporte para su movilidad dia-
ria, llegando incluso a combinar varios en el mismo desplazamiento y/o 
día. 

 

Elaboracón del Customer Journey Map 

Una vez definido el usuario vamos a analizarlo en toda su movilidad en función 
de la temporalidad: 

• Desplazamientos Diarios 
• Fines de semana 
• Resto: diferentes épocas vacacionales 

 
Se realizarán dos, uno de cada tipo para centennials y otro para millennials. 
Estos mapas ayudan a entender al usuario dentro de la experiencia y detectar 
los posibles problemas o necesidades que surgen en torno a ella. Se adjuntan 
en anexos, pero se añaden aquí las conclusiones extraídas de la realización de 
los mismos, objetivo por el cual se han realizado, que es la detección de pro-
blemas o necesidades del usuario (revelaciones o insights) 

  

Principales problemas necesidades del perfil de usuario seleccionado 

• Este usuario busca Autonomía 
• Existe dependencia de los padres en el caso de los centennials (perfil de 

persona más joven) 
• Elevado precio del taxi / Cabify-Poder adquisitivo, no independencia 

económica en algunos casos. 
• Malas combinaciones transporte público y elevado número de trasbordos 
• Poca disponibilidad transporte público de noche 
• Necesidad de aumentar seguridad de noche 
• Miedo o riesgo de perderse 
• Necesidad de optimizar tiempo 
• Falta de carriles bici dentro de sus rutas 
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• Poca seguridad MVP y falta de seguros para menores 
• Necesidad de flexibilidad e inmediatez 
• Práctica inexistencia de opciones como car y moto sharing en algunas 

zonas urbanas 
• Falta de transporte público por la noche 
• Necesidad de optimizar tiempo 
• Falta de aparcamiento o inexistencia de aparcamiento gratuito 

 

Con este conjunto de necesidades y problemáticas se plantea el siguiente re-
to fruto de la elaboración del customer journey y de la fase de definición: 

 

¿Cómo pueden las compañías de seguros facilitar la movilidad integrada, 
permitiendo la autonomía, flexibilidad e inmediatez, optimizando el tiempo 
y coste mientras garantiza la seguridad a los usuarios? 

 

Una vez definido el problema y planteado como una oportunidad es el momen-
to de pasar a la fase 3 de ideación. 
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5. Fase 3 IDEAR 
 

La tercera etapa de un proceso de Design Thinking es la de Idear, también lla-
mada etapa de Ideación. En las fases anteriores se intenta comprender y con-
cretar la información obtenida en focos de acción.  En esta etapa, al igual que 
sucede en la primera, se vuelve a abrir un pensamiento divergente. Correspon-
de a un momento de generación de ideas que traten de solucionar el reto plan-
teado en la etapa de definición, a partir de los problemas y necesidades encon-
trados. Ahora, se trata de generar soluciones para esos aspectos elegidos que 
parecen recoger importantes necesidades y deseos para el usuario. 

Una vez establecido el reto en la fase anterior (¿Cómo pueden las compañías 
de seguros facilitar la movilidad integrada permitiendo la autonomía, flexibilidad 
e inmediatez, optimizando el tiempo y coste mientras garantiza la seguridad a 
los usuarios?) se trata de pasar al siguiente paso, el de diseño de la solución. 
El paso a esta fase supone empezar a crear soluciones para los problemas 
concretos encontrados. 

En esta parte del proceso, lo primero que se debe hacer el idear. La fase de 
Idear, o Ideación, consiste en generar el mayor número de ideas posibles que 
respondan al reto planteado. 

Una de las herramientas que se utilizan para idear es la del Brainstorming aun-
que existen numerosas técnicas: 

• Mapa Mental 
• Brainwriting 
• Mood board 
• Scamper 
• Mapas de valor 
• …. 

 
La técnica del Brainstorming es la más utilizada para generar gran cantidad de 
ideas en poco tiempo y es la utilizada para idear en esta tesis. Una de las cla-
ves para conseguir un buen Brainstorming es que a la hora de idear no hay que 
ponerse limitaciones. Todas las ideas son válidas y no hay ideas absurdas. 

Para hacer el brainstorming y buscar ideas, se tendrá que responder a la pre-
gunta, al reto: 

¿Cómo pueden las compañías de seguros facilitar la movilidad integrada, 
permitiendo la autonomía, flexibilidad e inmediatez, optimizando el tiempo 

y coste mientras garantiza la seguridad a los usuarios? 

 

Fijándose en los pain points (problemas) definidos en los customer journeys del 
capítulo anterior por usuario. 
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5.2. Selección de ideas 
 

Ideas Generales 

• ¿Y si las aseguradoras se convirtieran en el portal de confianza para in-
formación relacionada con el transporte y movilidad (nuevas normas de 
la DGT, restricciones medioambientales, restricciones COVID, etc.) 

• ¿Y si las aseguradoras crean una app de movilidad y me informa del 
ahorro de huella de carbono? y si hay un programa de puntos / gamifica-
ción para fomentar uso de este tipo de transportes? 

• ¿Y si las aseguradoras monitorizaran mis movimientos de forma anual y 
en base a esto me ajusta automáticamente el coste de la póliza? 

• ¿Y si las aseguradoras lanzasen un nuevo seguro que cubre cualquier 
actividad relacionada con la movilidad? 

• a todo riesgo con car sharing, patinete, moto sharing, etc. 
• Viajes 
• Si pierdo el AVE 
• si me atropellan por la calle 
• robo en transporte público 
• etc. 
• ¿Y si las aseguradoras monitorizaran mis movimientos y los de otros 

asociados y en base a esto me propone métodos de car sharing para 
fomentar el ahorro? 
 

Ideas sobre producto asegurador 

• Seguro para el usuario en cualquier método de transporte 
• Seguro multivehículo (vehículos en propiedad) 
• Seguro de patinetes y vehículos última milla 
• Microseguros on-demand trayectos 
• Seguro movilidad para menores 
• Seguro de Averías mecánicas 
• Seguro de impago de renting 
• Renting de patinentes con seguro 
• Compra compartida de vehiculo de renting, seguro y gestión del sharing 

 

Ideas sobre servicios de movilidad 

• Sharing de vehículo particular entre colectivos. 
• Agregador de servicios de movilidad 
• Servicio de alquiler a corto plazo (horas/días) 
• Servicio de movilidad/canguraje para menores on demand 
• Herramienta donde los padres puedan contratar y/o autorizar la contra-

tación de servicios de movilidad para sus hijos en tiempo real 
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• Planificador de trayectos según variables: metereológicas, tráfico, coste, 
medios de transporte disponibles. 

• APP para monitorización de la movilidad completa de un usuario con Info 
sobre la misma. 

• Flotas de VMP para centros escolares (préstamo, sharing) 
• Acuerdos con proveedores de movilidad para facilitar la movilidad en ho-

ras valle y los centros escolares o para hacer una tarifa plana. 
• ¿Y si las aseguradoras proporcionasen información sobre "rutas segu-

ras" a Juan para ir del punto A al punto B? Basándose en distribución de 
accidentes/agresiones pasadas, luminosiad del trayecto... Como parte 
de servicio proporcionado por una app global de movilidad 

• ¿Y si las aseguradoras permitiesen a las familias contratar un servicio de 
movilidad recurrente (e.g.cabify del sitio de entreno al barrio, a compartir 
por Juan y otro compañero)? 

• ¿Y si las aseguradoras dentro del contexto de una app familiar, permitie-
se a Juan hacer pedidos concretos de pago vinculados a servicios de 
movilidad que sus padres pudiesen autorizar? De recibir autorización pa-
terna, se procedería a la contratación del servicio... 
 

 

Ideas complementarias 

• APP que avise donde hay aparcamiento en la calle disponible o parking 
de pago con plazas libres. 

• Sharing de plazas de aparcamiento entre particulares.  
• Bonificaciones en ticket restaurante 
• Promover cursos y formación en seguridad vial y movilidad, newsletter, 

alertas en el móvil 
• Bonificación para clientes en ciertos aparcamientos 
• Bonificaciones para usar en VTC/taxi 
• APP con botón de pánico (aviso, alerta) y envío de localización. 
• Integración de pagos de seguros (primas) y servicios de movilidad a tra-

vés de una app 
 

5.3. Selección de idea priorizada 
 
Para escoger la idea priorizada, es decir, la idea sobre la cual queremos crear 
la solución, se clasifican todas las ideas en función de su tipología. En el apar-
tado anterior se han seleccionado las ideas del proceso de brainstorming y se 
han clasificado en cuatro grupos según las características comunes que com-
parten: 

1. Ideas generales 

2. Ideas sobre producto asegurador 
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3. Ideas sobre servicios de movilidad 

4. Ideas complementarias 

 

Estas ideas son las ideas filtradas y seleccionadas tras haber realizado sesio-
nes de Brainstorming. Éste se ha llevado a cabo utilizando los customer jour-
neys donde aparecen los paintpoints definidos con los que se pretenden dar 
solución a la vez que intentamos dar respuesta al reto. Se pueden ver en 
anexos. 

Para la elección de la idea se han tenido en cuenta los siguientes puntos o 
conclusiones a las que se han ido llegando a lo largo del proceso del Design 
Thinking: 

• El usuario o el cliente es el centro de todo. Es la figura clave del proceso 
del Design Thinking, ya que esta metodología se centra en diseñar pro-
ductos o acciones basadas en las necesidades y emociones que nos 
transmiten los clientes. Se construye a partir de él y de sus problemas. 

• El entorno del usuario en cuanto a movilidad es cambiante y le afecta di-
rectamente. Éste debe estar constantemente adaptándose al medio y 
tomando decisiones de diversa índole (qué tipo de medio usa, propie-
dad/alquiler, tipología de combustible, etc…). Ha quedado demostrado 
en la recopilación de información de la primera fase del método, la de 
empatizar con el usuario/cliente, que finalmente todos estos cambios 
implican la aparición de nuevas necesidades y por tanto tomas de deci-
siones por parte del usuario. 

 

Es decir, muchas son las variables que hacen cambiar las preferencias de los 
usuarios, que provocan cambios internos en los clientes.  Además, estas varia-
bles no son estancas, sino que también sufren cambios constantemente por lo 
que el usuario tiene que ir adaptándose continuamente. 

Por tanto, y según estas reflexiones, la solución no deber ir enfocada al medio 
de transporte, sino a la persona, al usuario, pues al final lo único que no cambia 
es que éste quiere desplazarse tranquilo y seguro. 

Es por ello que la idea, la solución a la que se llega tras todo este largo proceso 
y la cual se pretende prototipar en la fase 4 es la siguiente: 

Seguro de movilidad integral para el usuario independientemente del me-
dio de transporte urbano utilizado. 

 

Con esta solución se pretende dar respuesta a la necesidad cambiante que 
pueda tener un cliente proporcionándole tranquilidad absoluta de que pase lo 
que pase estará seguro. 
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6. Fase 4:  Prototipado 
 

En el capítulo anterior se ha llegado a la idea o solución del reto planteado, 
ahora en esta cuarta etapa se trata de materializarla mediante un prototipo. 

La idea a la que se ha llegado tras las etapas de empatía, definición e ideación 
es la siguiente: 

Seguro de movilidad integral para el usuario independientemente del me-
dio de transporte urbano utilizado. 

En esta fase, a la que se pretende llegar a un prototipo de la solución, se pre-
tende dar forma y por tanto intentar tangibilizar la idea. 

Existen muchas metodologías para prototipar, y dependerá del tipo de producto 
que se elija una u otra: dibujar, maquetar, vídeo, storyboard, prueba de concep-
to…. 

Para esta parte del proceso se ha escogido en concreto la del Storyboard. 

 

6.1. Storyboard 
 

Storyboard es un prototipo gráfico que representa la interacción del usuario con 
el producto o servicio. En él se recoge “la película o historia” que cuenta sus 
funcionalidades y cómo estas dan solución y respuesta a necesidades del 
usuario.  

Para realizar el Storyboard hay que: 

1. Elaborar una línea temporal. En el caso que nos ocupa, un día entre se-
mana 

2. Identificar cuáles son los momentos clave de tu historia. Se identificarán 
paso a paso todos aquellos que implican movilidad. 

3. Mostrar visualmente la idea. 

4. Representar el guion.  

5. Unir información e imagen 

Como se ha descrito en capítulos anteriores en la actualidad han aparecido 
nuevos medios de movilidad urbana. También es cada vez más frecuente que 
los usuarios combinen varios medios de transporte para realizar sus trayectos 
urbanos. Se tendrá en cuenta para la elaboración del Storyboard. 

En la segunda etapa de la metodología, la etapa de definición, se hace men-
ción al porcentaje de viajes diarios que realizan los millenials y centennials res-
pecto al total de su movilidad, siendo del 59% y 73% respectivamente.  Res-
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pecto a los medios de transporte que utilizan a diario, volvemos a insistir que 
en el caso de los millenials y centennials son los siguientes: 

 

Gráfico 35:  Modos de transporte de Centennials y Milennials 

 
Fuente: “Encuesta 2018 domiciliaria de movilidad” 2020 RACC 

El porcentaje de uso de cada medio es diferente en función de si un usuario es 
millenial o centennial, pero lo que sí es muy similar es el porcentaje de uso de 
otros medios ,23%y 25%, refiriéndonos a VMP y otros sistemas como pueden 
ser el Sharing de bicicletas, motos o turismos. 

El transporte intermodal es una realidad y representa una gran ventaja en mu-
chas ocasiones en función de la combinación que se realice. Pero a nivel de 
usuario puede suponer una serie de problemas o inconvenientes que se verán 
reflejados a continuación en la historia de la imagen: 

 
Figura 10: Storyboard 

 
Fuente : Elaboración propia. Se puede ver el Storyboard en Anexos 
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En la historia se puede concluir que la usuaria (Maria) ha utilizado diferentes 
medios de transporte en un sólo día, y es lo normal y habitual para ella. Ha su-
frido varios percances y gracias a ellos se da cuenta que no está lo suficiente-
mente segura ni cubierta frente a las adversidades que puedan ocurrirle con 
motivo de su movilidad. 

Como la idea planteada es crear una solución que englobe la movilidad integral 
del usuario, lo que se hará es estudiar las garantías y coberturas que disponen 
hoy en día los diferentes vehículos o medios de transporte que pueda utilizar el 
usuario: 

• A pie 
• Vehículo a motor privado (turismo, motocicleta) 
• VMP: en propiedad 
• VMP Sharing 
• Sharing vehículos a motor: motocicleta, vehículos a motor (turismo, fur-

goneta…) 
• VTC y taxi 

 

6.1.1. Peatón: a pie 
 

El usuario también puede sufrir percances cuando realiza su movilidad urbana 
a pie. Puede ser mientras camina o mientras realiza su desplazamiento en un 
medio de transporte público. 

Como peatón éste estaría cubierto siempre y cuando tenga una póliza de acci-
dentes que a día de hoy ofrecen prácticamente todas las compañías de segu-
ros. 

También podemos encontrar la RC de peatón en las pólizas de hogar si es que 
éste tiene contratada una (en caso del usuario tipo, centennial o millennial pue-
de darse en numerosas ocasiones que haya carencia de la misma). En todo 
caso el usuario difícilmente quedaría cubierto en cuanto a reclamaciones si los 
daños reclamados son como consecuencia de un accidente de tráfico. 

En cuanto a usuario del transporte público se detalla a continuación: 

Proveedor Ciudad Coberturas por defecto Franquicia Exclusiones

n/a

Bus (EMT) Madrid n/a
Metro (EMT) Madrid n/a
Metro Ligero (EMT) Madrid n/a
Cercanias (Renfe) Madrid y Barcelona n/a
Bus (TMB) Barcelona n/a
Metro (TMB) Barcelona n/a
Ferrocarils (FGC) Barcelona n/a
Tranvía (TMB) Barcelona n/a

Transporte Público

Accidentes personales y caidas en 
las instalaciones (pero si hay 
reclamación)

General

Seguro obligatorio de 
viajeros (accidentes subida y 
bajada del vehiculo y dentro 
del vehiculo) + seguro 
obligatorio de circulación

 
Conclusiones de aseguramiento de peatón: 

• El usuario tiene cobertura como ocupante o perjudicado a través del 
SOA. 
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• El usuario está desprotegido en el transporte público como posible cau-
sante de daños 

• Como peatón el usuario puede estar protegido siempre y cuando dis-
ponga de pólizas de hogar, accidentes… 

 

6.1.2. Vehículo a motor privado 
 

Primero de todo, cabe aclarar que no es el objeto de esta tesis y en concreto 
del producto que se quiere llegar a diseñar, el entrar a valorar, solapar o susti-
tuir aquellas coberturas o tipo de aseguramiento que ya están establecidos por 
ley como obligatorios. 

En el caso de los vehículos a motor existe en España la Ley 21/2007, de 11 de 
julio, por la que se modifica el texto refundido de la Ley sobre responsabilidad 
civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, aprobado por el Real De-
creto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, y el texto refundido de la Ley de or-
denación y supervisión de los seguros privados, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 6/2004, de 29 de octubre. 

Esta ley establece la obligatoriedad, así como la regulación en el aseguramien-
to de los vehículos a motor. 

A modo resumen en esta ley se indica que “Todo propietario de vehículos a 
motor que tenga su estacionamiento habitual en España estará obligado a sus-
cribir y mantener en vigor un contrato de seguro por cada vehículo de que sea 
titular, que cubra, hasta la cuantía de los límites del aseguramiento obligatorio, 
la responsabilidad civil a que se refiere el artículo 1. No obstante, el propietario 
quedará relevado de tal obligación cuando el seguro sea concertado por cual-
quier persona que tenga interés en el aseguramiento, quien deberá expresar el 
concepto en que contrata.”  Ley 21/2007  

Es por este motivo, y en concreto para este tipo de vehículos (vehículos a mo-
tor privados) que se considera que no se debe entrar a valorar, puesto que ya 
existe legislación necesaria que garantice el correcto aseguramiento de este 
tipo de vehículos y las personas que los utilizan. 

 

6.1.3. VMP (vehículos de movilidad personal) 
 

El pasado 11 de noviembre de 2020 se publica el Real Decreto 970/2020 Por lo 
que se refiera a las modificaciones introducidas en el Reglamento General de 
Vehículos, que es la norma que afecta en materia de seguros, se destaca lo 
siguiente: 

• Modifica ciertas definiciones:  

o Vehículo a motor: excluye de su definición los tranvías, bicicletas 
de pedales con pedaleo asistido y los VMP.  
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o Se sustituye el concepto de “Bicicleta con pedaleo asistido” por el 
de “Bicicleta de pedales con pedaleo asistido”: dos o más ruedas, 
equipados con pedales y asistidos de motor eléctrico con veloci-
dad máxima de 25 Km/h. 

• Se añaden ciertas definiciones:  

o Ciclo de motor: según definición de Anexo I del Reglamento UE 
168/2013, para la categoría L1e-A. Se trata de las bicicletas eléc-
tricas con velocidad entre 25 y 45 km/h. 

o Vehículo de movilidad personal: vehículos de una o más ruedas 
con una única plaza y propulsados exclusivamente por motores 
eléctricos con velocidad máxima entre 6 y 25 km/h. 

• Los vehículos a motor, y remolques semirremolques que superen masa 
de 750 Kg, tendrán que ser matriculados y disponer de placas de matrí-
cula para poder circular. Esta obligación (matrícula y licencia de circula-
ción) será exigida a los ciclomotores y ciclos de motor.  

• El hecho de que de la definición de “vehículo a motor” no se exclu-
yan los ciclos de motor y que precisen de matrícula y licencia para 
poder circular, implica que también requieran de SOA. 

Igual que en el apartado anterior, no es el objeto entrar a valorar el asegura-
miento de obligado cumplimiento, por lo que se dejaría fuera de este proyecto a 
los ciclos de motor (bicicletas eléctricas con velocidad entre 25 y 45 km/h) 

 

6.1.4. VMP: Sharing 
 

Se han analizado las principales plataformas de sharing de bicicletas y patine-
tes eléctricos y se han recogido en la siguiente tabla: 

 

Proveedor Ciudad Coberturas por defecto Franquicia Exclusiones Otros

Bicing Barcelona Defensa y Reclamación, Accidentes personales.
 (entre 15.000-30.000€ capital) n/a

Todas las 
garantías no 
aseguradas 

Aseguradora Segurcaixa

Bicimad Madrid Daños personales según su página web n.d.
Todo lo que no 
sea daños 
personales

Indican usuario asegurado, se 
desconoce si engloba
la RC

Bird Mundial Indican estar asegurados pero no especifican
coberturas ni aseguradora. n/a n.d.

Proveedor bicis y patinetes 
eléctricos con implantación
 mundial, no especifican coberturas

Lime Mundial Seguro de accidentes personales. Límite 50,000€n/a n/a
Sólo se garantizan daños 
personales
por accidente

Mobike Madrid 
y Barcelona No existen n/a Todo n/a

Donkey
Republic

Madrid 
y Barcelona Seguro antirobo con franquicia (nada más)

El usuario ha de 
abonar daños y 
cobran una 
franquicia por robo

Responsabilidad 
Civil y Daños al 
vehiculo

n/a

Scoot Barcelona No existen n/a todo n/a

Plataformas de Sharing de Patinetes y Bicicletas
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Como conclusiones se pueden establecer las siguientes: 

• Falta de conocimiento acerca del aseguramiento del vehículo al cual se 
va a acceder por parte del usuario, con el riesgo que ello conlleva. 

• Pocas garantías aseguradoras, en caso de existir hacen referencia a los 
accidentes personales con límites de cobertura bajos. Usuario por tanto 
muy desprotegido. 
 

6.1.5. VMP: Propiedad 
 

En cuanto a los VMP en propiedad existen a día de hoy, bastante reciente, op-
ciones y compañías aseguradoras que ofrecen variedad en el modo de asegu-
ramiento y de garantías. Se muestran en el siguiente cuadro: 

 

Compañía Coberturas por defecto Franquicia Exclusiones Otros

Grandes compañías 
aseguradoras (GCO, 
Zurich, Mapfre…)

RC peatón y ciclista en productos de hogar.
Póliza de accidentes pura.
Pólizas de bicicletas que garantizan robo o 
daños ocurridos por siniestro

Límites de cobertura 
y diferentes 
franquícias aplicables

Muchas excluyen 
directamente 
usuario de 
patinete

Varias compañías 
aseguradoras
en productos multirriesgo

Cleverea

RC lim 500,000€ y Defensa Jurídica
Robo
Daños por accidente o intento robo
Accidentes conductor

límite 500.000€
10% limite 12.000€
10% límite 12.000€
Varias limitaciones

Vehiculos de 
cierta antigüedad, 
según zona 
circulación…

Por suscripción y permite pack 
familiar

Pleyade

RC lím 150.000€
Defensa jurídica 
Accidentes sin especificar
Daños y robo en función del producto
Asistencia en Carretera

límite 150.000€
Límite 3.000€ 
No especificado
100€ y depreciaciones

En función del 
tipo de
 vehículo y 
producto 
seleccionado

Diferentes modalidades, 
Terceros, Todo riesgo…en 
función de la tipología de 
vehículo y también opción 
pack familiar

Klinck Seguros

RC lím 150.000€-300.000€
Defensa jurídica 
Accidentes sin especificar
Daños y robo en función del producto
Asistencia en Carretera

150.000-300.000€
lím 1500€
no informado
no informado
no informado

No aparece 
la información en 
la web

Diferentes modalidades de 
aseguramiento, RC 
,Accidentes, Asistencia, 
Defensa, Daños, robo…

Aseguradoras y coberturas VMP Propiedad

 
 

Como conclusiones se pueden establecer las siguientes: 

• Existen opciones interesantes en el mercado para garantizar tanto la RC 
como los daños personales y daños al vehículo. 

• Limitaciones o franquicias en las garantías. 
• Falta de información en cuanto a exclusiones. 
• Permisividad en cuanto a las opciones de contratación: suscripción, indi-

vidual/familiar 
• No se permite combinar varios vehículos de diferente tipología. 
• Se desconoce cómo se identifica el vehículo asegurado (la suscripción) 

 

 

6.1.6. Sharing vehículos a motor 
 

En este apartado se estudiarán las coberturas que ofrecen las operadoras o 
plataformas de sharing de vehículos a motor 
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Como ya se ha mencionado anteriormente no se entrará a valorar las cobertu-
ras exigidas por ley, y por tanto todas aquellas que tengan que ver con el segu-
ro obligatorio. Se entiende que por este motivo los vehículos dispondrán de 
seguro correspondiente en vigor. 

Se resumen en el siguiente cuadro las coberturas y sus características de este 
sector: 

Proveedor Ciudad Coberturas por defecto Franquicia Exclusiones

Todas incluyen RC terceros 
(obligatoria)  

La mayoria todo riesgo con 
franquicia

n/a En todos los casos se excluye el robo o hurto de 
objetos personales

Zity Madrid RC terceros (obligatoria) +
Todo riesgo con franquicia 90 € Robo o hurto de objetos personales, daños en 

accesorios, pinchazos/reventones…

ShareNow
(antiguo 
car2go)

Madrid RC terceros (obligatoria) +
Todo riesgo con franquicia 

500€ (1000€ en caso 
de Mercedes en vez 

de smart)

Robo o hurto de objetos personales, daños en 
accesorios, pinchazos/reventone, asistencia en 
carretera

Emov Madrid RC terceros (obligatoria) +
Todo riesgo con franquicia 500 €

Robo o hurto de objetos personales, daños en 
accesorios, pinchazos/reventone, asistencia en 
carretera

Ubeeqo Madrid y
Barcelona

RC terceros (obligatoria) +
 todo riesgo con franquicia (con 
la posibilidad de contratar 
seguro completo sin franquicia 
en modalidad por viaje o anual 
para todos los viajes)

Entre 295€ y 495€

Robo o hurto de objetos personales, 
pinchazos/reventones, lunas o daños en los 
bajos del vehiculo, daños en techos (tanto para 
el seguro básico como en el completo)

Virtuo Madrid y 
Barcelona

3 opciones de seguro:
- Básica: RC Terceros 
(obligatoria) + Robo, incendio y 
daños propios del vehiculo 
(dentro de limites y franquicias)
- Premium (Básica sin 
franquicia)
- Plus (reducción de franquicia 
por daños propios)
Adicionalmente existe una 
garantía opcional de llantas y 
neumaticos (sin franquicia)

n.d (existe franquicia) Varias opciones de aseguramiento

Sharing Vehículos a Motor

General

 
Como conclusiones se pueden establecer las siguientes: 

• Vehículos que disponen de las garantías de Seguro Obligatorio impues-
tas por ley. 

• Muchas de estas operadoras garantizan la cobertura de daños propios, 
pero con franquicias que a veces pueden ser elevadísimas (1.000€) y 
que el usuario puede llegar a desconocer. 

• Limitaciones por tipología de daños (lunas, pinchazos…) 
• Nunca se garantizan los objetos personales. 
• Gran desconocimiento por parte de los usuarios de las coberturas y limi-

taciones. 
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6.1.7. Taxi y VTC 
 

En este apartado se estudiarán las coberturas y/o carencias en los vehículos 
de VTC y taxi. 

 Como ya se ha mencionado anteriormente no se entrará a valorar las cobertu-
ras exigidas por ley, y por tanto todas aquellas que tengan que ver con el segu-
ro obligatorio. Se entiende que por este motivo los vehículos dispondrán de 
seguro correspondiente en vigor. 

 

Proveedor Ciudad Coberturas por defecto Franquicia Exclusiones
n/a

Taxis España n/a
Uber Madrid n/a
Cabify Madrid y Barcelona n/a
MyTaxi Madrid y Barcelona n/a

Seguro obligatorio.
Para el usuario: Daños 

personales del 
usuario/acompañantes

Equipajes, objetos personales, 
reclamaciones por daños al vehiculo 
o accesorios causados por el propio 

usuario/acompañante…

                   
              

General

VTC y Taxi

 
Como conclusiones se pueden establecer las siguientes: 

• Vehículos que disponen de las garantías de Seguro Obligatorio impues-
tas por ley. 

• No hay cobertura de objetos personales o equipajes. 
• Pueden reclamar daños ocasionados por el usuario 

 

6.1.8. Conclusiones estudio de coberturas del usuario 
 

En los apartados anteriores se han analizado las coberturas de las que dispone 
el usuario para garantizar toda su movilidad. Recogiendo las observaciones 
realizadas tenemos lo siguiente: 

• Nunca se garantizan los daños o extravíos de equipaje u objetos perso-
nales. 

• Gran desconocimiento por parte de los usuarios de las coberturas de los 
medios de transporte. 

• El usuario puede ser objeto de reclamación de numerosos supuestos: 
franquicias, daños propios a los vehículos, daños de según qué índole 
(lunas, pinchazos…), Robo, incendio… 

• Como peatón el usuario puede estar muy desprotegido en cuanto a da-
ños personales o reclamaciones judiciales. 

• Carencia de coberturas en los VMP de sharing. 
• No existe forma de combinar los medios de transporte en una única 

póliza, aunque esté claro que no se puedan utilizar todos a la vez. 
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A modo resumen: 

 
Fuente propia de GCO 
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7. Solución Propuesta 
 

7.1. Descripción del producto 
 
Qué tipo de producto 

Seguro de movilidad integral para el usuario independientemente del medio de 
transporte urbano utilizado. 

La solución propuesta es la de crear un producto asegurador que garantice la 
totalidad de la movilidad urbana del usuario, dando cobertura a todos los ries-
gos posibles e independientemente del método de desplazamiento utilizado. 

No se contemplan los riesgos que tengan cobertura por los seguros obligato-
rios, ya que existe legislación al respecto que establece la obligatoriedad y la 
garantía de dar cobertura ante ciertas situaciones o riesgos. 

Se garantizaría la movilidad del usuario siempre y cuando sea dentro de su 
actividad diaria, excluyendo aquella que realice con motivos profesionales. 

 

Usuario 

El usuario target objetivo es el centennial, millenial. Se considera necesario 
valorar limitar la edad mínima de éste a los 14 años por temas legales.   Por 
ejemplo, esta es la edad mínima para suscribir un seguro de vida. De ahí que 
se establezca como la edad mínima para disponer de este tipo de producto. 

 

 

Métodos de transporte incluidos  

Los métodos de transporte incluidos serían los que se han ido mencionado 
hasta ahora y que pueden utilizarse dentro de la movilidad urbana de un usua-
rio: 

• Peatón (a pie) y Transporte público 
• Vehículos de VMP en propiedad 
• Vehículos de VMP en Sharing 
• Vehículos de alquiler o sharing 
• Taxi y VTC 

 
No están incluidos los vehículos a motor en propiedad (turismo, derivadas, mo-
tocicletas…) 

 

Ámbito geográfico 

Todo el territorio geográfico Español. 
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Para el prototipo se establece territorio Nacional, en la ciudad del usuario o 
cualquier otra a la que viaje. No se contempla en el extranjero por las connota-
ciones sobretodo legales que pueden tener los siniestros. 

 

Coberturas aseguradoras 

Como se viene comentado en todo el documento, la idea de este producto 
asegurador es la complementar y mejorar las coberturas actuales de los me-
dios de transporte utilizados por el usuario. En ningún caso sustituir o comple-
mentar aquellas que están contempladas en los seguros obligatorios. 

Se han detectado carencias y necesidades en el estudio realizado por tipología 
de medio de transporte y este producto pretende dar respuesta y solución a 
estas carencias. 

Para ello se adjunta el cuadro resumen de la propuesta de este producto y se 
especificará a continuación.  

Dependerá del tipo de vehículo que se ofrezcan unas coberturas u otras. 

Resumen del producto
Vehículos de

 alquiler y 
Sharing

VMP en
 propiedad

VMP de 
sharing

T. Público,
 Taxi y VTC Peatón

Daños del vehículo

Robo del vehículo y expoliación

Incendio del vehículo

Daños personales conductor/usuario

Asistencia en carretera

Otros gastos reclamados

Responsabilidad civil del conductor

Responsabilidad Civil personal

Asesoría jurídica y reclamación de daños y multas

Defensa jurídica

Servicio de transporte complementario

Contenido Contenido formativo e informativo

Coberturas

Servicios

         Se incluye en el producto

         No se contempla o incluye  
 

Alcance de las Coberturas aseguradoras 

 

Se muestra a continuación el alcance las coberturas planteadas para este tipo 
de producto asegurador. Definidas en base a los límites que se consideran 
adecuados para garantizar cada supuesto y también en base a igualar o mejo-
rar lo que existe actualmente en el mercado. 
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Daños del 
vehículo

Robo del
vehículo y 
expoliación

Incendio
el vehículo

Daños
 personales 
conductor

usuario

Asistencia en 
carretera

Otros gastos
 reclamados

Responsabilidad 
civil

 del conductor

Responsabilidad
 Civil 

personal

Asesoría 
Jurídica,

 defensa y 
reclamación

Transporte 
complementario

Vh alquiler y 
sharing Incluida 

en RC
Incluída
 en RC

Incluída
 en RC

M:9.000€
I: 9.000€ 

AS: 1.500€
Incluída
 en RC

Incluída
 en RC - 150.000 € 6.000 € 100 €

V.M.P
500 € 500 € 500 €

M:9.000€
I: 9.000€ 

AS: 1.500€ - - 300.000 € 150.000 € 6.000 € 100 €

Transporte 
público - - -

M:9.000€
I: 9.000€ 

AS: 1.500€ - - - 150.000 € 6.000 € 100 €
V.T.C - - - - - - - 150.000 € 6.000 € 100 €
Taxi - - - - - - - 150.000 € 6.000 € 100 €

Peatón
- - -

M:9.000€
I: 9.000€ 

AS: 1.500€ - 0 - 150.000 € 6.000 € -

M:muerte
I:invalidez
AS:asistencia sanitaria
Incluída en RC significa que las posibles reclamaciones se atenderían por la garantía de RC

Ti
po

 d
e 

tr
an

sp
or

te

 
Daños al vehículo 

• Para vehículos de alquiler y sharing, tanto vehículos a motor como VMP. 
También VMP en propiedad. 

• Garantizar los daños al vehículo, internos y externos, como consecuen-
cia de su uso, incidente o siniestro. En resumen, por aquella reclamación 
que pueda realizar la plataforma de sharing o alquiler al usuario. En caso 
de los VMP en propiedad sólo como consecuencia de un siniestro.  

• No quedarían cubiertos aquellos realizados mediante dolo o mala fe del 
asegurado 

• Los daños al vehículo cubiertos se han de limitar a una cuantía.Teniendo 
en cuenta que tenemos vehículos de VMP, y posibles reclamaciones 
que pueden llegar de franquicias, etc. Se considera una cifra adecuada 
500€ 

• En caso VMP propiedad se establece una Franquicia del 10% daños 
 

Robo y expoliación 

• Para vehículos de alquiler y sharing, tanto vehículos a motor como VMP. 
También VMP en propiedad. 

• Robo y expoliación del vehículo. Debería ser un siniestro que cumpla tal 
definición (fuerza sobre las cosas o amenaza hacia al usuario) 

• No quedarían cubiertos aquellos realizados mediante dolo o mala fe del 
asegurado 

• El robo también se considera que debe limitarse en cuanto a cuantía. Al 
igual que en el caso de Daños, la modalidad sería un primer riesgo hasta 
500€ 

• En caso VMP propiedad se establece una Franquicia del 10% daños 
 

Incendio 

• Para vehículos de alquiler y sharing, tanto vehículos a motor como VMP. 
También VMP en propiedad. 
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• Incendio del vehículo como consecuencia de un siniestro o causas aje-
nas al usuario. 

• No quedarían cubiertos aquellos realizados mediante dolo o mala fe del 
asegurado 

• En este supuesto también se considera que debe limitarse en cuanto a 
cuantía. Al igual que en el caso de Daños y robo ,la modalidad sería un 
primer riesgo hasta 500€ 

• En caso VMP propiedad se establece una Franquicia del 10% daños 
 

Daños personales al usuario/conductor 

• Para todas las tipologías definidas 
• Daños personales al conductor, limitados a muerte o invalidez perma-

nente (15.000€),y Asistencia Sanitaria. Capitales orientados o similares 
a otros productos. 
 

Asistencia en Viaje 

• Para vehículos de alquiler y sharing, tanto vehículos a motor como VMP.  
• Gastos de remolcado o asistencia en viaje que pudieran ser reclamados 

al usuario como consecuencia de avería o siniestro. 
• Modalidad primer riesgo, límite 150€ 

 
Otros gastos imputados. 

• Para vehículos de alquiler y sharing, tanto vehículos a motor como VMP.  
• Otros gastos imputados al asegurado por el proveedor de servicio a con-

secuencia de siniestro amparado. 
• Modalidad primer riesgo límite 150€ 

 

Responsabilidad civil del conductor 

• Para vehículos de alquiler y sharing de VMP y VMP en propiedad. 
• Otros gastos imputados al asegurado por el proveedor de servicio a con-

secuencia de un siniestro amparado. 
 

Asesoría Jurídica, defensa y reclamación 

• Asesoramiento jurídico al asegurado 
• Defensa de los intereses del asegurado frente a reclamaciones 
• Realización de reclamaciones cuando el asegurado precise defender sus 

intereses 
 

Transporte complementario 

• Abonar el importe de la utilización de un transporte complementario, en 
caso de ser requerido motivado de la imposibilidad del uso del medio 
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que se estaba utilizando motivado, consecuencia de un siniestro (pago 
contra factura y previa demostración de siniestro) 

• Servicio limitado a un importe fijo. 
 

 

7.2. Storyboard aplicando el producto diseñado 
 
Qué pasaría si el usuario, en este caso María, tuviera un seguro de Movili-
dad integral personal? El producto que se ha definido gracias a plantear-

nos de inicio un reto? 

Se va a mostrar en la siguiente imagen, la respuesta que se hubiera dado en 
caso de tener un seguro de estas características: 

 

 

Figura 11: Stroryboard con la solución propuesta 

Fuente: Elaboración propia 

Se puede observar en el storyboard (que también se añade en anexos), que en 
todos los puntos de posible conflicto el producto de asegurador definido, da 
respuesta y solución a los problemas surgidos, muchos de ellos conocidos una 
vez ocurrido el siniestro (desconocimiento previo del usuario) 

Como se menciona, este producto no puede evitar que sucedan accidentes, 
pero si contribuir a la seguridad y tranquilidad del usuario en toda su movilidad. 
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8. Líneas futuras 
 

En la creación de un producto existen numerosas variables y elementos a defi-
nir. En esta tesis el objetivo era llegar a la definición de un producto de movili-
dad a través de un proceso de innovación. 

Se ha logrado definir un producto asegurador (e innovador) que da respuestas 
a las nuevas y cambiantes necesidades de los usuarios, una vez analizadas las 
motivaciones que empujaban a ello (el entorno, la normativa, el usuario…) pero 
para poder llegar a poner un producto de estas características en el mercado 
es necesario trabajar en otra serie de aspectos relevantes. En el caso de esta 
tesis se abren posibles campos de estudio muy interesantes y que sería preci-
so analizar y desarrollar en profundidad, se detallan algunos a continuación y 
se realiza a su vez un DAFO que recoge estos y otros puntos.  

Tarifa de producto 

En cuanto a la creación de la tarifa de un producto de estas características hay 
que tener en cuenta varios puntos. No es un trabajo sencillo ya que: 

• Apenas hay datos de siniestralidad de los VMP. 
• No hay datos sobre siniestralidad personal ya que siempre se ha traba-

jado sobre la del vehículo. 
• Hay que tener en cuenta que el usuario no puede usar más de un medio 

de transporte a la vez, pero si concatenar diferentes en un mismo des-
plazamiento. 

• Variables a tener en cuenta: edad del usuario, si dispone o no de vehícu-
los en propiedad, ciudad en la que reside, número de personas en el nú-
cleo familiar… 

• Tipo de aseguramiento según periodicidad: anual, mensual, pay per use 
… 

• La prima, por tanto, la tarifa, deberán ir reajustándose en función de los 
resultados iniciales. 

• Una vez calculada la prima en base a las variables definidas, comerciali-
zado el producto, y se tenga masa siniestral es posible que se tenga que 
hacer reajustes de prima. 

 

Modificaciones, entorno cambiante de normativa y legislación 

Modificación en la normativa y legislación que pueda afectar a diversos tipos de 
vehículos que hoy en día no están obligados a disponer de seguro obligatorio. 
Ello puede hacer u obligar a modificar el producto planteado. 

Ejemplo: durante el mes de Mayo el Ayuntamiento de Barcelona ha anunciado 
la obligatoriedad de disponer seguro para los patinetes eléctricos, pese a no 
existir una regulación ni ley a nivel estatal.  
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Identificación de usuario y del bien 

Como el objetivo es asegurar al usuario, es un punto a analizar y estudiar el 
cómo identificar o asegurar que ha sido este quién ha sufrido el siniestro. 

Al igual pasa con la identificación del bien que sufra el siniestro.  

 

Control del Fraude en este producto 

Es un tipo de producto que puede ser susceptible de engaño o intento de dolo. 
Es por eso que es un punto débil a tener en cuenta tanto en la suscripción co-
mo en la gestión o tramitación de siniestros. 

• Producto susceptible engaño: control suscripción, siniestros 
• Control del usuario que ha tenido el siniestro, con una única póliza existe 

el riesgo de dar cobertura a más vehículos de la unidad familiar, aunque 
no haya sufrido el mismo usuario el siniestro (Ejemplo. Robo de bicicle-
ta, patinete…de la unidad familiar no propio del usuario asegurado) 
 
 

Reticencias del sector Asegurador 

El propio sector asegurador es reticente con el aseguramiento de las personas 
y se decanta por el asegurar siempre a los vehículos. Ya en UNESPA se ha 
tratado este punto en algunas ocasiones. 

 

Comercialización 

Debido al público objetivo (centennials, millenials..) , la evolución de los canales 
de venta, por la facilidad de contratación… se considera que es indiscutible que 
la venta de este tipo de producto debería poder realizarse “on-line”, ya fuera a 
través de la propia web de la compañía aseguradora o a través de una APP. 
No obstante, no debería ser el único canal de venta, sino que debería poder 
realizarse mediante la omnicanalidad.  Sería una buena oportunidad de nego-
cio comercializar a través de un partner (fabricante o distribuidor de bicicletas, 
patinentes…) 

• Online (Web, APP…) 
• Redes clásicas de mediación 
• Partners 

 

 

Ampliar o crear más productos según Tipo de movilidad 

Se ha definido un tipo de producto específico para movilidad urbana, territorio 
Nacional… 
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Podrían crearse productos específicos para diferentes tipos: 

• Movilidad interurbana 
• Movilidad vacacional 
• Movilidad familiar en estos y otros ámbitos o combinada 
• Ampliación de territorio donde se da cobertura 
• … 
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9. DAFO del producto diseñado 
 

A continuación, se ha pretendido recoger en el siguiente gráfico aquellas debili-
dades, amenazas, fortalezas y también oportunidades de este nuevo producto 
asegurador. Muchas debilidades se consideran como retos o líneas futuras, así 
como las amenazas. Todo ello se puede convertirá a su vez en nuevas oportu-
nidades. 

Figura 12: DAFO producto 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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10. Seguros de movilidad fuera de España 
 
10.1. Seguros de movilidad en otros países europeos 
 
Tal y como se ha ido desarrollando a lo largo de la tesis, no se ha encontrado 
en España ningún producto que asegure la movilidad en todos los ámbitos, del 
usuario. 

En cuanto a seguros que combinen diferentes tipos de movilidad, se han en-
contrado seguros de la misma tipología que existen en España tipo Klinc o Cle-
vera, donde se combinan e incluyen por ejemplo patinete y bicicleta, pero no se 
han encontrado otro tipo de seguros integrales o generales en cuanto a movili-
dad que engloben toda la del usuario independientemente de cómo se despla-
ce, sino que si tu interés es el de asegurarte en toda tu movilidad debes ir a la 
contratación de varios tipos de seguros: patinete, bicicleta, accidentes…y aún 
así existirían muchas carencias como se ha demostrado en el estudio de lo que 
hay en el mercado en la actualidad, en esta tesis. 

Interesante es dar una pincelada acerca de cómo se mueven el resto de ciuda-
danos europeos, así cómo saber qué hacen el resto de países en cuanto los 
seguros de movilidad. 

En la siguiente imagen observamos cómo se mueven los usuarios de algunos 
países de Europa: 

 

Figura 13: Movilidad urbana: perfil en las ciudades europeas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Deloitte Urban Mobility Index 2020 

 

Se observa como el uso de la bicicleta y posiblemente de otros vehículos de 
VMP es mayor en otros países que no en España. Es conocido también que el 
uso de la bicicleta y otros medios más ecológicos tienen una mayor implanta-



90 

ción en países como Holanda o Francia. España su uso está creciendo de ma-
nera rápida como ya se ha mencionado en este trabajo. 

En cuanto a seguros europeos que faciliten en uso de distintos medios de 
transporte, se han identificado únicamente 2 compañías que comercializan esta 
tipología de seguro o similar, fuera de Europa: 

• Generali (Italia) 
• Baloise (Bélgica) 

 
Se trata de seguros de automóviles al uso, por sus coberturas (RC sobre un 
vehículo principal, incendio, robo, lunas, asistencia…) y sobre las cuales se 
puede ampliar coberturas en 2 sentidos: 

• Protección con independencia del medio de transporte que se utilice  
• Cobertura en caso de accidentes (ampliación opcional para vehículos al-

quilados, sharing, transporte público) 
• Asistencia en Viaje, ampliación a Car-sharing y vehículos en alquiler 
• Protección del vehículo 
• Protección de dichas coberturas aplicables a cualquier medio de trans-

porte, a familiares o amigos 
Estos productos se asemejarían al producto diseñado, pero si bien vemos que 
pese a encontrar similitudes, existen muy pocos productos en Europa que den 
soluciones globales. 

 

10.2. Seguros de movilidad en otros países fuera de Europa 
 

Sí se ha encontrado un seguro muy parecido al planteado en esta tesis en Co-
lombia, el llamado Seguro “Muévete Libre”, de la compañía aseguradora Sura, 
y que definen como: “No importa cómo te muevas: caminando, en transporte 
público masivo, taxi, bici o patineta, con el Plan Muévete Libre estás tranquilo 
porque te protegemos a ti como persona. Muévete como más te guste con el 
respaldo de un seguro que te permite sentirte acompañado y ahorrar tiempo y 
dinero” 

A continuación, podemos observar una imagen con el detalle de las coberturas 
del producto: 
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Figura 14: Detalle coberturas seguro Muévete Libre 

 
Fuente: Sura Seguros 

La filosofía de este producto podríamos decir que es la misma, pero con dife-
rencias en sus coberturas, las cuales en este producto se ha de decir que son 
muy amplias. 

De este estudio realizado costos, pero del que se ha encontrado poca informa-
ción, podemos concluir que fuera de nuestras fronteras el interés por asegurar 
al usuario en lugar de asegurar el vehículo, existe, pero que pocos son los pro-
ductos y en contados países donde se pueden encontrar seguros que garanti-
cen la movilidad integral del usuario. 
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11. Capítulo de conclusiones 
       
Se iniciaba la tesis indicando que el término movilidad estaba y está de moda. 
Este término está en boca de todos, desde las administraciones públicas, com-
pañías aseguradoras, empresas de fabricación de vehículos, banca, nuevas 
start up… muchos son los cambios que están habiendo en diferentes ámbitos 
que engloban la movilidad y que afectan directamente a los usuarios. 
 
De hecho, ya encontramos en el mercado asegurador tendencias e interés por 
asegurar la movilidad completa, a nivel usuario, en versus a asegurar el vehícu-
lo. Prueba de ello es el creciente nacimiento de productos de movilidad y las 
noticias que ya hablan de asegurar a la movilidad del usuario y no al vehículo. 
 
Esto nos llevaba a realizarlos la siguiente pregunta: 
 
¿Qué producto podrían ofrecer las compañías aseguradoras para satisfa-

cer estas nuevas necesidades de usuario en cuanto a la movilidad? 
 

Para poder dar respuesta a esta pregunta se decidió intentarlo a través de un 
método de innovación muy extendido: el Design Thinking. 
 
A través de la primera etapa de este método se llegó a formular el siguiente 
reto: 

 
¿Cómo podían las compañías de seguros facilitar la movilidad integrada, 

permitiendo la autonomía, flexibilidad e inmediatez, optimizando el tiempo 
y coste mientras garantiza la seguridad a los usuarios? 

 
Después de un largo proceso de innovación, pasando por las diferentes etapas 
del mismo, se llegó a plantear la solución materializada en prototipo y definida 
en los últimos capítulos del informe. 
 
Seguro de movilidad integral para el usuario independientemente del me-

dio de transporte urbano utilizado. 
 
De todo el proceso de estudio, investigación y definición podemos concluir lo 
siguiente: 
 

• Las tendencias de movilidad cambian continuamente, por lo que es me-
jor pensar en el usuario no en el medio. 

• Los usuarios tienen un gran desconocimiento de los posibles problemas 
que pueden tener tras un siniestro motivado por su movilidad. Esto pue-
de llevar a situaciones muy desagradables, pero a su vez oportunidades 
para el sector asegurador. 

• Muchas son las carencias a nivel asegurador de los usuarios en toda su 
movilidad. 

• En caso de querer estar bien protegido el usuario debe adquirir varios 
productos aseguradores y aun así no estaría del todo seguro. 
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• No hay o no existe en el mercado un producto que garantice todos los 
posibles incidentes o siniestros que puedan ocurrir. 

 
 
Así que podemos decir que, disponer de un seguro de movilidad integral para 
el usuario, independientemente del medio de transporte utilizado, no podrá evi-
tar los accidentes, pero si podrá dar tranquilidad y seguridad al usuario cuando 
este se desplaza diariamente en las ciudades. Además, tal y como se informa 
en el portal Future Inese: “la innovación en términos de movilidad es indispen-
sable. Ya no se debe pensar en seguros de automóviles sino en asegurar la 
movilidad de las personas”. 
 
Por todo esto podemos decir, que se ha dado respuesta al reto planteado, un 
problema creciente de movilidad, y que se ha hecho desde un punto de vista 
innovador. 
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Brainstorming : Centennial 

A continuación se muestra el brainstorming realizado para el target centennial, a través del customer journey definido en la segunda etapa del 
Design Thinking. Se ha agrupado la movilidad urbana de este usuario en dia normal y fin de semana. A través de los paint points, (o problemas 
y necesidades) se han ido generando ideas y que se han adjuntado en el capítulo de ideación de este informe. Se adjunta para mostrar 
gráficamente cómo se realiza esta etapa. 
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Brainstorming : Millennial 

A continuación se muestra el mismo contenido que en el caso anterior, pero esta vez para los millennials. Las ideas han sido recogidas al igual 
que para el caso de los Centennials en el apartado de brainstorming de este informe. 
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Resumen principales conclusiones estudio de mercado (zonas urbanas)

Centennials 
Tipología de trayecto:

- Ir al colegio / instituto / universidad
- Extraescolares / Deporte / Biblioteca
- Ocio y salir de fiesta
- Viajes y escapadas

Metodología de Transporte:
- Padres en transporte privado
- Transporte público
- Andando
- Patinetes eléctricos / Bicicleta / Bicing
- Taxis / Cabify
- Avión /Tren (viajes)

Principales problemas / necesidades:
- Búsqueda de Autonomía
- Dependencia de los padres
- Elevado precio del taxi / Cabify
- Poca disponibilidad transporte público de noche
- Necesidad de aumentar seguridad de noche
- Perderse
- Necesidad de optimizar tiempo
- Falta de carriles bici
- Poca seguridad MVP y falta de seguros para menores
- Necesidad de flexibilidad e inmediatez

Millennials 
Tipología de trayecto:

- Ir al trabajo
- Estudios de postgrado
- Ocio y tiempo libre
- Viajes y escapadas

Metodología de Transporte:
- Transporte Público
- Moto particular
- Coche particular
- Taxi / Cabify
- Avión / Tren (Viajes)

Principales problemas / necesidades:
- Precio de los taxis / Cabify
- Falta de transporte público por la noche 
- Malas combinaciones transporte público 
- Optimizar tiempo
- Necesidad de flexibilidad e inmediatez



104

Resumen principales conclusiones estudio de mercado (extrarradio y periferia)

Centennials 
Tipología de trayecto:

- Ir al colegio / instituto / universidad
- Extraescolares / Deporte / Biblioteca
- Ocio y salir de fiesta
- Viajes y escapadas

Metodología de Transporte:
- Padres en transporte privado
- Transporte público
- Andando
- Patinetes eléctricos / Bicicleta / Bicing
- Taxis / Cabify
- Avión /Tren (viajes)

Principales problemas / necesidades:
- Búsqueda de Autonomía
- Dependencia de los padres
- Elevado precio del taxi / Cabify
- Malas combinaciones transporte público y elevado número de trasbordos
- Poca disponibilidad transporte público de noche
- Necesidad de aumentar seguridad de noche
- Perderse
- Necesidad de optimizar tiempo
- Falta de carriles bici
- Poca seguridad MVP y falta de seguros para menores
- Necesidad de flexibilidad e inmediatez

Millennials 
Tipología de trayecto:

- Ir al trabajo
- Ocio y tiempo libre
- Viajes y escapadas

Metodología de Transporte:
- Transporte Público
- Moto particular
- Coche particular
- Taxi / Cabify
- Avión / Tren (Viajes)

Principales problemas / necesidades:
- Precio de los taxis / Cabify
- Mala combinación transporte público y elevado número de

trasbordos
- Práctica inexistencia de opciones como car y moto sharing
- Falta de transporte público por la noche 
- Optimizar tiempo
- Necesidad de flexibilidad e inmediatez
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Centennial Urbano: Journey diario
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Centennial Urbano: Journey fin de semana
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Centennial Urbano: Journey anual
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Millennial urbano: Journey diario
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Millennial urbano: Journey fin de semana
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Millennial urbano: Journey anual
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Miriam Hernández Barrilado 

Nacida en Terrassa (Barcelona), el 11 de junio de 1981. 

Licenciada en Ingeniería Industrial, 2005, Escuela de Ingeniería Industrial de 
Terrassa (UPC) 

Diplomas en Curso de Reconstrucción de Accidentes de Tráfico por Centro Za-
ragoza Nivel I y II y Curso de Reconstrucción de Accidentes de Tráfico por 
Centro Zaragoza especialidad motocicletas 

Diplomada por Cepreven por el curso europeo de Seguridad contra Incendios. 

Responsable del negocio de Flotas y multitarificadores de autos en Seguros 
Catalana Occidente desde diciembre 2018 hasta la actualidad. Trabaja en el 
Grupo Catalana Occidente desde el año 2005 desempeñando otras funciones 
tales como la gestión y supervisión de profesionales (peritos y reparadores), 
peritación de siniestros de importe elevado (>1M€), Risk Management, Recons-
trucciones de accidentes de tráfico. 
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COLECCIÓN “CUADERNOS DE DIRECCIÓN ASEGURADORA” 
Máster en Dirección de Entidades Aseguradoras y Financieras 
Facultad de Economía y Empresa. Universidad de Barcelona 

PUBLICACIONES 

1.- Francisco Abián Rodríguez: “Modelo Global de un Servicio de Prestaciones Vida y su interrelación con 
Suscripción” 2005/2006  

2.- Erika Johanna Aguilar Olaya: “Gobierno Corporativo en las Mutualidades de Seguros” 2005/2006 

3.- Alex Aguyé Casademunt: “La Entidad Multicanal. Elementos clave para la implantación de la Estrate-
gia Multicanal en una entidad aseguradora” 2009/2010  

4.- José María Alonso-Rodríguez Piedra: “Creación de una plataforma de servicios de siniestros orientada 
al cliente” 2007/2008 

5.- Jorge Alvez Jiménez: “innovación y excelencia en retención de clientes” 2009/2010 

6.- Anna Aragonés Palom: “El Cuadro de Mando Integral en el Entorno de los seguros Multirriesgo” 
2008/2009  

7.- Maribel Avila Ostos: “La tele-suscripción de Riesgos en los Seguros de Vida” 2009/20010  

8.- Mercé Bascompte Riquelme: “El Seguro de Hogar en España. Análisis y tendencias” 2005/2006 

9.- Aurelio Beltrán Cortés: “Bancaseguros. Canal Estratégico de crecimiento del sector asegurador” 
2010/2011  

10.- Manuel Blanco Alpuente: “Delimitación temporal de cobertura en el seguro de responsabilidad civil. 
Las cláusulas claims made” 2008/2009  

11.- Eduard Blanxart Raventós: “El Gobierno Corporativo y el Seguro D & O” 2004/2005 

12.- Rubén Bouso López: “El Sector Industrial en España y su respuesta aseguradora: el Multirriesgo 
Industrial. Protección de la empresa frente a las grandes pérdidas patrimoniales”2006/2007  

13.- Kevin van den Boom: “El Mercado Reasegurador (Cedentes, Brokers y Reaseguradores). Nuevas 
Tendencias y Retos Futuros” 2008/2009  

14.- Laia Bruno Sazatornil: “L’ètica i la rentabilitat en les companyies asseguradores. Proposta de codi 
deontològic” 2004/2005 

15.- María Dolores Caldés LLopis: “Centro Integral de Operaciones Vida” 2007/2008 

16.- Adolfo Calvo Llorca: “Instrumentos legales para el recobro en el marco del seguro de crédito” 
2010/2011  

17.- Ferran Camprubí Baiges: “La gestión de las inversiones en las entidades aseguradoras. Selección de 
inversiones” 2010/2011  

18.- Joan Antoni Carbonell Aregall: “La Gestió Internacional de Sinistres d’Automòbil amb Resultat de 
Danys Materials” 2003-2004  

19.- Susana Carmona Llevadot: “Viabilidad de la creación de un sistema de Obra Social en una entidad 
aseguradora” 2007/2008  

20.- Sergi Casas del Alcazar: “El PLan de Contingencias en la Empresa de Seguros” 2010/2011 

21.- Francisco Javier Cortés Martínez: “Análisis Global del Seguro de Decesos” 2003-2004  

22.- María Carmen Ceña Nogué:“El Seguro de Comunidades y su Gestión” 2009/2010  

23.- Jordi Cots Paltor: “Control Interno. El auto-control en los Centros de Siniestros de Automóviles” 
2007/2008  
24.- Montserrat Cunillé Salgado: “Los riesgos operacionales en las Entidades Aseguradoras” 2003-2004 

25.- Ricard Doménech Pagés: “La realidad 2.0. La percepción del cliente, más importante que nunca” 
2010/2011  

26.- Luis Domínguez Martínez: “Formas alternativas para la Cobertura de Riesgos” 2003-2004  

27.- Marta Escudero Cutal: “Solvencia II. Aplicación práctica en una entidad de Vida” 2007/2008 

28.- Salvador Esteve Casablancas: “La Dirección de Reaseguro. Manual de Reaseguro” 2005/2006  

29.- Alvaro de Falguera Gaminde: “Plan Estratégico de una Correduría de Seguros Náuticos” 2004/2005 
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30.- Isabel Mª Fernández García: “Nuevos aires para las Rentas Vitalicias” 2006/2007  

31.- Eduard Fillet Catarina: “Contratación y Gestión de un Programa Internacional de Seguros” 2009/2010 

32.- Pablo Follana Murcia: “Métodos de Valoración de una Compañía de Seguros. Modelos Financieros 
de Proyección y Valoración consistentes” 2004/2005 

33.- Juan Fuentes Jassé: “El fraude en el seguro del Automóvil” 2007/2008  

34.- Xavier Gabarró Navarro: "El Seguro de Protección Jurídica. Una oportunidad de Negocio"” 2009/2010 

35.- Josep María Galcerá Gombau: “La Responsabilidad Civil del Automóvil y el Daño Corporal. La ges-
tión de siniestros. Adaptación a los cambios legislativos y propuestas de futuro” 2003-2004  

36.- Luisa García Martínez: “El Carácter tuitivo de la LCS y los sistemas de Defensa del Asegurado. Pers-
pectiva de un Operador de Banca Seguros” 2006/2007  

37.- Fernando García Giralt: “Control de Gestión en las Entidades Aseguradoras” 2006/2007 

38.- Jordi García-Muret Ubis: “Dirección de la Sucursal. D. A. F. O.” 2006/2007  

39.- David Giménez Rodríguez: “El seguro de Crédito: Evolución y sus Canales de Distribución” 
2008/2009  

40.- Juan Antonio González Arriete: “Línea de Descuento Asegurada” 2007/2008 

41.- Miquel Gotés Grau: “Assegurances Agràries a BancaSeguros. Potencial i Sistema de Comercialització” 
2010/2011  
42.- Jesús Gracia León: “Los Centros de Siniestros de Seguros Generales. De Centros Operativos a Cen-
tros Resolutivos. De la optimización de recursos a la calidad de servicio” 2006/2007  

43.- José Antonio Guerra Díez: “Creación de unas Tablas de Mortalidad Dinámicas” 2007/2008 

44.- Santiago Guerrero Caballero: “La politización de las pensiones en España” 2010/2011  

45.- Francisco J. Herencia Conde: “El Seguro de Dependencia. Estudio comparativo a nivel internacional 
y posibilidades de desarrollo en España” 2006/2007  

46.- Francisco Javier Herrera Ruiz: “Selección de riesgos en el seguro de Salud” 2009/2010 

47.- Alicia Hoya Hernández: “Impacto del cambio climático en el reaseguro” 2008/2009  

48.- Jordi Jiménez Baena: “Creación de una Red de Agentes Exclusivos” 2007/2008  

49.- Oriol Jorba Cartoixà: “La oportunidad aseguradora en el sector de las energías renovables” 
2008/2009  

50.- Anna Juncá Puig: “Una nueva metodología de fidelización en el sector asegurador” 2003/2004 

51.- Ignacio Lacalle Goría: “El artículo 38 Ley Contrato de Seguro en la Gestión de Siniestros. El procedi-
miento de peritos” 2004/2005 

52.- Mª Carmen Lara Ortíz: “Solvencia II. Riesgo de ALM en Vida” 2003/2004 

53.- Haydée Noemí Lara Téllez: “El nuevo sistema de Pensiones en México” 2004/2005 

54.- Marta Leiva Costa: “La reforma de pensiones públicas y el impacto que esta modificación supone en 
la previsión social” 2010/2011  

55.- Victoria León Rodríguez: “Problemática del aseguramiento de los Jóvenes en la política comercial de 
las aseguradoras” 2010/2011  

56.- Pilar Lindín Soriano: “Gestión eficiente de pólizas colectivas de vida” 2003/2004 

57.- Victor Lombardero Guarner: “La Dirección Económico Financiera en el Sector Asegurador” 2010/2011 

58.- Maite López Aladros: “Análisis de los Comercios en España. Composición, Evolución y Oportunida-
des de negocio para el mercado asegurador” 2008/2009  

59.- Josep March Arranz: “Los Riesgos Personales de Autónomos y Trabajadores por cuenta propia. Una 
visión de la oferta aseguradora” 2005/2006  

60.- Miquel Maresch Camprubí: “Necesidades de organización en las estructuras de distribución por me-
diadores” 2010/2011  

61.- José Luis Marín de Alcaraz: “El seguro de impago de alquiler de viviendas” 2007/2008 

62.- Miguel Ángel Martínez Boix: “Creatividad, innovación y tecnología en la empresa de seguros” 
2005/2006  
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63.- Susana Martínez Corveira: “Propuesta de Reforma del Baremo de Autos” 2009/2010 

64.- Inmaculada Martínez Lozano: “La Tributación en el mundo del seguro” 2008/2009  

65.- Dolors Melero Montero: “Distribución en bancaseguros: Actuación en productos de empresas y ge-
rencia de riesgos" 2008/2009 

66.- Josep Mena Font: “La Internalización de la Empresa Española” 2009/2010 

67.- Angela Milla Molina: “La Gestión de la Previsión Social Complementaria en las Compañías de Segu-
ros. Hacia un nuevo modelo de Gestión” 2004/2005 

68.- Montserrat Montull Rossón: “Control de entidades aseguradoras” 2004/2005 

69.- Eugenio Morales González: “Oferta de licuación de patrimonio inmobiliario en España” 2007/2008 

70.- Lluis Morales Navarro: “Plan de Marketing. División de Bancaseguros” 2003/2004 

71.- Sonia Moya Fernández: “Creación de un seguro de vida. El éxito de su diseño” 2006/2007  

72.- Rocio Moya Morón: “Creación y desarrollo de nuevos Modelos de Facturación Electrónica en el Segu-
ro de Salud y ampliación de los modelos existentes” 2008/2009  

73.- María Eugenia Muguerza Goya: “Bancaseguros. La comercialización de Productos de Seguros No 
Vida a través de redes bancarias” 2005/2006  

74.- Ana Isabel Mullor Cabo: “Impacto del Envejecimiento en el Seguro” 2003/2004 

75.- Estefanía Nicolás Ramos: “Programas Multinacionales de Seguros” 2003/2004 

76.- Santiago de la Nogal Mesa: “Control interno en las Entidades Aseguradoras” 2005/2006 

77.- Antonio Nolasco Gutiérrez: “Venta Cruzada. Mediación de Seguros de Riesgo en la Entidad Financie-
ra” 2006/2007  

78.- Francesc Ocaña Herrera: “Bonus-Malus en seguros de asistencia sanitaria” 2006/2007  

79.- Antonio Olmos Francino: “El Cuadro de Mando Integral: Perspectiva Presente y Futura” 2004/2005 

80.- Luis Palacios García: “El Contrato de Prestación de Servicios Logísticos y la Gerencia de Riesgos en 
Operadores Logísticos” 2004/2005 

81.- Jaume Paris Martínez: “Segmento Discapacitados. Una oportunidad de Negocio” 2009/2010  

82.- Martín Pascual San Martín: “El incremento de la Longevidad y sus efectos colaterales” 2004/2005 

83.- Montserrat Pascual Villacampa: “Proceso de Tarificación en el Seguro del Automóvil. Una perspectiva 
técnica” 2005/2006  

84.- Marco Antonio Payo Aguirre: “La Gerencia de Riesgos. Las Compañías Cautivas como alternativa y 
tendencia en el Risk Management” 2006/2007  

85.- Patricia Pérez Julián: “Impacto de las nuevas tecnologías en el sector asegurador” 2008/2009 

86.- María Felicidad Pérez Soro: “La atención telefónica como transmisora de imagen” 2009/2010  

87.- Marco José Piccirillo: “Ley de Ordenación de la Edificación y Seguro. Garantía Decenal de Daños” 
2006/2007  

88.- Irene Plana Güell: “Sistemas d’Informació Geogràfica en el Sector Assegurador” 2010/2011  

89.- Sonia Plaza López: “La Ley 15/1999 de Protección de Datos de carácter personal” 2003/2004 

90.- Pere Pons Pena: “Identificación de Oportunidades comerciales en la Provincia de Tarragona” 
2007/2008  

91.- María Luisa Postigo Díaz: “La Responsabilidad Civil Empresarial por accidentes del trabajo. La Pre-
vención de Riesgos Laborales, una asignatura pendiente” 2006/2007  

92.- Jordi Pozo Tamarit: “Gerencia de Riesgos de Terminales Marítimas” 2003/2004 

93.- Francesc Pujol Niñerola: “La Gerencia de Riesgos en los grupos multisectoriales” 2003-2004 

94.- Mª del Carmen Puyol Rodríguez: “Recursos Humanos. Breve mirada en el sector de Seguros” 
2003/2004 

95.- Antonio Miguel Reina Vidal: “Sistema de Control Interno, Compañía de Vida. Bancaseguros” 
2006/2007  
96.- Marta Rodríguez Carreiras: “Internet en el Sector Asegurador” 2003/2004 
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