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SEGURIDAD Y GÉNERO EN EL TRANSPORTE PÚBLICO 
DEL ESTADO DE MÉXICO:  TAREA PENDIENTE

Dra. Yasmín Hernández Romero
Universidad Autónoma del Estado de México - Zumpango

Contacto: yasmin_h_r@hotmail.com

Dr. Enrique Moreno Sánchez

RESUMEN
En este documento se reflexiona acerca del problema 

de inseguridad y de violencia urbana que viven las muje-
res en el Estado de México, poniendo énfasis en uno de los 
espacios donde ambos problemas tienen lugar de forma 
frecuente y cotidiana: el transporte público. En este ám-
bito, pese a las acciones preventivas y de seguridad em-
prendidas por el gobierno estatal, hace falta la ejecución 
eficiente de políticas públicas de carácter transversal que 
contribuyan a elevar la seguridad y, por ende, la calidad 
de vida de la población mexiquense en general, y de las 
mujeres en particular.  

Palabras clave: Seguridad, Género, Transporte Públi-
co, Violencia, Políticas Públicas.

ABSTRACT
This document reflects on the problem of insecurity 

and urban violence that women live in the State of Mexico; 
emphasizing in one of the spaces where violence and in-
security takes place on a frequent and daily basis: public 
transport. Noting that, despite the preventive and secu-
rity measures in public transport undertaken by the state 
government, public policies of a cross-cutting nature are 
needed to improve the safety and, therefore, the quality 
of life of the Mexican population in general, and women 
in particular.

Keywords: Security, Gender, Public transportation, 
Violence, Public Policies.
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INTRODUCCIÓN
Las condiciones de violencia e inseguridad que pre-

valecen en el Estado de México se han convertido en ele-
mentos definitorios de esta entidad. Desde el año 2012, se 
presenta como la entidad federativa con la más alta tasa 
de incidencia delictiva, de acuerdo con información del 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Asi-
mismo, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Na-
cional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) 2016, en esta 
entidad se localiza el municipio con mayor sensación de 
inseguridad en el país: Ecatepec. Uno de los grupos más 
vulnerables a la violencia e inseguridad es el de las muje-
res. En esta entidad, la agudización de la violencia en con-
tra de la mujer llevó, en el año 2015, al establecimiento de 
la Alerta de género en once municipios.

El interés por abordar la situación arriba expuesta se 
debe a la regularidad con que se presenta, y por el riesgo 
de instituirse como un hecho natural. Al respecto, desde 
el siglo XIX, Durkheim (1893/2002) refirió que la existen-
cia del delito era una constante en todas las sociedades. 
Este carácter regular hacía del delito un objeto de estudio 
sociológico. Además, indicó que, así como era universal su 
presencia, también lo era su castigo.

El artículo expone el resultado parcial de una investi-
gación en curso denominada Género, violencia e inseguri-
dad en el transporte público del Estado de México. En éste 
se parte de la premisa de que la seguridad en el transpor-
te público en el Estado de México sigue siendo una tarea 
pendiente. Para ello, se hace un recuento de las acciones 
emprendidas por la autoridad local en materia de seguri-
dad, específicamente en el ámbito del transporte público, 
dado que es uno de los espacios donde la violencia e in-
seguridad tienen lugar de forma frecuente y cotidiana. Por 
ejemplo, en 2016, la ENSU refiere que en Ecatepec -uno 
de los once municipios en los que se declaró la alerta de 
género- el transporte público, con el 98.2%, constituye el 
espacio público que a nivel nacional presenta el más alto 
porcentaje de sensación de inseguridad. La atención de 
este problema remite a un asunto de índole pública y, de 
manera específica, de política pública con enfoque de gé-
nero en el transporte.

El escrito se estructura en cinco apartados. En un pri-
mer término se exponen algunas consideraciones acerca 
del binomio seguridad e inseguridad urbana, conceptos 
centrales para el tema en cuestión. En segundo lugar, se 

presenta un panorama en torno al contexto discursivo y 
normativo de carácter nacional e internacional, generado 
ante la prevalencia de la inseguridad y violencia urbana; 
para luego, en un tercer apartado, plantear el tema de 
violencia en contra de la mujer, que tiene lugar en el Es-
tado de México, enfatizando sobre aquella que ocurre en 
el transporte público. En el cuarto apartado, se señalan 
las acciones preventivas, sancionadoras y de contención 
de la violencia que se han implementado en el transpor-
te colectivo de la entidad, tomando como periodo de 
referencia el comprendido entre 2011-2017. En el último 
apartado, se discute acerca de la efectividad de las accio-
nes del gobierno estatal en materia de seguridad para las 
mujeres en el transporte público, destacando la situación 
que se presenta en los once municipios que comprenden 
la declaratoria de alerta de género, por la vulnerabilidad 
que presentan. Finalmente, se dan algunas conclusiones 
al tema y posibles líneas de investigación al respecto.

El binomio seguridad e inseguridad
Hablar del binomio seguridad-inseguridad ha sido un 

tema que se remonta al origen de la sociedad misma. En 
cada etapa socio-histórica han existido diferentes elemen-
tos que generan inseguridad para el individuo o grupo so-
cial al que pertenece, sea ésta motivada por la naturaleza 
misma o resultado de la interacción social. En cualquiera 
de los dos casos, el individuo ha buscado actuar para es-
tablecer condiciones que generen seguridad. Conforme la 
sociedad se ha ido complejizando, la atención de la seguri-
dad se ha concentrado en instancias especializadas en di-
cha materia, y en aspectos particulares como la seguridad 
en las ciudades, y la seguridad de las mujeres.

Para Castel (2004), la seguridad es la condición primera 
para que los individuos puedan hacer sociedad y es una 
tarea que debe llevar a cabo el Estado, hablando de la so-
ciedad moderna. En ese sentido, señala que estar protegi-
do no es una condición natural sino un proceso de cons-
trucción de protecciones. Empero, advierte que, en una 
sociedad democrática, la seguridad encuentra una serie 
de límites, ya que es un derecho, pero no puede cumplirse 
plenamente sin atentar contra otros derechos.

En la literatura sobre el tema, es común encontrar que 
el concepto de seguridad esté acompañado de algún ad-
jetivo como: nacional, pública, social, ciudadana, huma-
na, urbana, ambiental, jurídica; en función del ámbito de 
atención o del enfoque en que se sustente. En cualquiera 
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de los casos, a la seguridad se le vincula con la interven-
ción pública, para contrarrestar algún tipo de riesgo. 

En este documento se aborda la seguridad urbana y su 
antinomia, la inseguridad urbana, vinculadas a la violencia 
y criminalidad, correlacionadas con el crecimiento de las 
ciudades. Es necesario precisar que la seguridad/insegu-
ridad tienen dos dimensiones: una de carácter objetivo, 
relacionada con los actos de violencia y criminalidad exis-
tentes; y otra de carácter subjetivo, la cual no tiene necesa-
riamente un nexo con parámetros objetivos delictivos. Lo 
anterior permite realizar una distinción entre seguridad/
inseguridad objetiva y seguridad/ inseguridad subjetiva.

Algunos estudiosos en esta materia definen a la per-
cepción de la seguridad como “la perturbación angustio-
sa del ánimo que se deriva de la diferencia entre el riesgo 
percibido de ser víctima de un crimen y la victimización 
de hecho” (Vilata, 2009, citado en Jasso, 2013: 14). Esta dis-
tinción remite, de nueva cuenta, a dos dimensiones de la 
inseguridad: una de carácter abstracto o subjetivo y, otra 
concreta u objetiva. Por su parte, Kessler (2009, citado en 
Varila, 2013) estudia los sentimientos de inseguridad en el 
contexto de producción y se apoya en el concepto de vic-
timización indirecta, el cual correlaciona a las víctimas y el 
peligro potencial.

Independientemente de ser un problema objetivo o 
subjetivo, en ambos casos tiene repercusiones en la ma-
nera en cómo las personas viven su cotidianidad, así como 
en las posibilidades de trazo de la propia trayectoria de 
vida. Lo anterior se traduce en acciones y prácticas so-
cioespaciales diferenciadas que, en muchas ocasiones, 
limitan el derecho a alcanzar otros derechos como la edu-
cación, el trabajo y esparcimiento (Hernando, 2006).

Empero, esta distinción entre un nivel objetivo y uno 
subjetivo, supone una relativa independencia entre am-
bos. En ese sentido, Sozzo (2000) considera que producir 
seguridad urbana conlleva reducir el riesgo de ser victimi-
zado, reducir el temor individual o colectivo frente al deli-
to, u obtener ambos efectos. Así, las acciones que tienden 
a disminuir el riesgo objetivo, no necesariamente reducen 
el riesgo subjetivo, y viceversa.

Ahora bien, las acciones en materia de seguridad se han 
ubicado dos líneas de solución, una de carácter preventi-
vo, y otra de control o represiva. Las acciones preventivas 
buscan incidir en las causas que propician el problema, y 

consisten en dispositivos y programas de intervención an-
tes de que el delito se produzca. Estas acciones pueden ser 
de diversa índole. Fuentes (2003) establece una distinción 
en torno a las acciones preventivas:

Las distintas acciones que se llevan a cabo pueden dividirse 
en aquellas que modifican los factores estructurales, las que 
modifican los factores sociales, las que se centran en factores 
específicos (programas puntuales), las que buscan modificar 
un conjunto de factores (programas integrales) y las acciones 
que van dirigidas al total de la población (prevención prima-
ria), a los grupos de alto riesgo (secundaria) o a las víctimas y 
agresores (terciaria). (p. 20).

Por su parte, las acciones de control o represión im-
plican mecanismos de captura o castigo de quien de-
linque y son denominadas también acciones policiacas, 
legislativas y penitenciarias (Fuentes, 2003). Siguiendo a 
Durkheim (1893/2002), las reglas penales en cada tipo de 
sociedad expresan las condiciones fundamentales de la 
vida colectiva, y la función social que cumple la pena es 
mantener la cohesión social.

En cada sociedad se encuentran diferentes arreglos 
para el mantenimiento del orden social; en ocasiones, 
se apuesta a las acciones preventivas, en otras a las de 
control; pero también existen enfoques o arreglos que 
atienden ambas. Lo anterior depende de las condiciones 
estructurales internas y externas, coyunturales, culturales 
e ideológicas, de los grupos que conforman la sociedad, y 
de las relaciones de poder que establecen.

Así, en el tema de la seguridad urbana, se ha definido 
que la violencia e inseguridad no permiten una apropia-
ción de la ciudad, cuyo uso y disfrute ha sido reconocido 
como un derecho humano en el que se articulan y expre-
san otros derechos; que en los casos contrarios, son vul-
nerados.

En dicha línea de discusión se encuentra el enfoque 
sobre Desarrollo Humano 1994, publicado por el Progra-
ma de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2014), que 
incorpora un nuevo contenido en el concepto de segu-
ridad humana, en el que la seguridad de las ciudades se 
vuelve un asunto prioritario. Uno de los grandes retos de 
este programa es eliminar el temor de la población en la 
vivencia cotidiana dentro de las ciudades. 

Vinculado con lo anterior, se encuentra el tema de la 
violencia en contra de las mujeres y su derecho a la ciudad. 
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La pertenencia a este sexo se ha considerado como un ele-
mento agravante de la violencia. En cuanto a la percep-
ción de inseguridad, las posturas feministas, por un lado, y 
la geografía de género, por otro, han abonado en el esta-
blecimiento de nuevas miradas en torno al uso y disfrute 
de los espacios, entre ellos la propia ciudad.

Bajo esta perspectiva, se ha establecido que la inse-
guridad afecta tanto a mujeres que han vivenciado algún 
tipo de violencia, como a mujeres que no la han experi-
mentado. En ambos casos, al miedo de las mujeres a los 
robos, asaltos o secuestros, se agrega el de ser violenta-
da sexualmente, temor que refleja las estructuras de des-
igualdad social y de reproducción de patrones culturales 
patriarcales, y la vulnerabilidad que acompaña a las mu-
jeres.

Respecto a la anterior temática de seguridad/inseguri-
dad de las mujeres en la ciudad, en los últimos años se han 
establecido directrices internacionales y nacionales en fa-
vor del mencionado derecho, influyendo en las acciones 
públicas regionales y municipales.

Contexto discursivo para la contención de la 
inseguridad y violencia

Una de las principales referencias en el tema de se-
guridad de las mujeres y las niñas en la ciudad ha sido el 
Programa de Ciudades más Seguras, que emite el Progra-
ma de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos 
(UNHABITAT), el cual, desde sus inicios en 1996, presentó 
como uno de los pilares a la prevención de la delincuencia 
social en entornos urbanos, siendo las acciones de preven-
ción en el ámbito local uno de los ejes estratégicos para la 
buena gobernabilidad. 

Asimismo, en el Primer Seminario Internacional sobre 
la Seguridad de las Mujeres, se lanzó la Declaración de 
Montreal sobre la Seguridad de las Mujeres (2002), en ella se 
establece que el sentimiento de inseguridad y la victimiza-
ción que viven las mujeres constituye un factor que frena 
no sólo a la equidad de género, sino también al desarrollo 
social. En dicho documento se hace un llamado a los servi-
cios policiales para implementar acciones preventivas en 
materia de violencia e inseguridad. 

En 2004, se dicta la Declaración de Bogotá, durante 
la Segunda Conferencia Internacional “Ciudades Seguras 
para Mujeres y Niñas”. En ella se reafirma el llamado a las 

autoridades locales para la instauración de políticas muni-
cipales en materia de seguridad ciudadana con enfoque 
de género.

Posteriormente, en 2005, durante el Tercer Foro Social 
Mundial llevado a cabo en Brasil, se concluye la Carta Mun-
dial por el Derecho a la Ciudad. En esta Carta, ese derecho 
es definido como el “usufructo equitativo de las ciudades 
dentro de los principios de sustentabilidad, democracia, 
equidad y justicia social” (2013,185).

Así, se exhorta a las autoridades para implementar me-
didas que garanticen el logro de este derecho humano, 
enfatizado en la protección de grupos vulnerables, dentro 
de los cuales se encuentran las mujeres. De igual forma, se 
establece la necesidad de integrar el tema de la seguridad 
urbana en el espacio público. Y en el tema del transporte 
público, éste debe atender las diferentes necesidades am-
bientales y sociales, entre ellas las de género.

En 2010, teniendo como sede a Nueva Delhi, se lleva 
a cabo la “Tercera Conferencia Internacional de Seguridad 
de las Mujeres: construyendo ciudades inclusivas”,  en la 
cual se aprobó la Declaración de Delhi, instando a los dife-
rentes actores sociales a comprometerse en la realización 
de cambios que coadyuven para que las ciudades sean li-
bres de violencia contra las mujeres.

En febrero de 2017, en la Ciudad de México, se llevó a 
cabo el Foro global “Ciudades y espacios públicos seguros: 
Acciones para mujeres y niñas en seguridad, empodera-
miento y ciudades sostenibles”. Un evento significativo al 
considerar a esta entidad federativa como sede del even-
to.

En México, desde el punto de vista legal, el recono-
cimiento del derecho de las mujeres a una vida libre de 
violencia, se tiene con el establecimiento de la Ley Gene-
ral de Acceso de las Mujeres a una vida Libre de Violencia 
(LGAMVLV), publicada en el año 2007. En ella se señalan 
los mecanismos que deberán implementar los diferentes 
niveles de gobierno, algunos de carácter preventivo. 

Dentro de este contexto discursivo, se inscriben las 
acciones gubernamentales implementadas en materia de 
prevención y seguridad. En el Estado de México en parti-
cular, es notoria la poca atención a la seguridad en el trans-
porte público, y aún más desde la perspectiva de género.
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El Estado de México: un foco rojo
En la actualidad, el Estado de México constituye la 

entidad más poblada del país, con 16,187,608 habitan-
tes (según la Encuesta Intercensal INEGI, 2015), 7,834,068 
hombres y 8,353,540 mujeres. Es también una de las más 
industrializadas, contribuyendo con el 8.8% del Producto 
Interno Bruto Nacional, de acuerdo con información del 
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarro-
llo Social (CONEVAL) presentada en el año 2012. Empero, 
al mismo tiempo se encuentra dentro de las 15 entidades 
con mayor pobreza extrema en el país, lo que refiere un 
crecimiento vinculado a una polarización y desigualdad 
económica. 

Respecto al tema de la seguridad urbana de las muje-
res, la asociación inmediata que se realiza al mencionar el 
Estado de México es con la inseguridad, delincuencia y fe-
minicidio. Lo anterior se ve respaldado con los resultados 
de la ENVIPE, o mediante las estadísticas oficiales de las 
instancias de gobierno.

En la ENVIPE 2014, el Estado de México fue la entidad 
con el mayor número de delitos cometidos; la tasa de de-
litos por cada 100,000 habitantes para la población de 18 
años y más, en el año inmediato anterior fue de 93,003. 

Seguido de Baja California con 57,066 y el Distrito Fede-
ral (ahora Ciudad de México) con 51,786. El delito más 
frecuente en el Estado de México fue el robo o asalto en 
la calle o en el transporte público. El segundo delito más 
frecuente fue la extorsión, y el tercer delito, el robo parcial 
o total de vehículo.

Lo anterior muestra la relevancia social del problema 
delictivo en general, y en el transporte público en particu-
lar, haciendo de éste último un ámbito de atención prio-
ritaria no sólo para los tomadores de decisiones públicas, 
sino también para la academia, en tanto línea de investi-
gación escasamente explorada. 

De acuerdo con información de David (2016), quien 
toma como base los resultados de la ENVIPE 2015, los ciu-
dadanos que habitan en el Estado de México se sienten 
inseguros en el transporte público, ocupando la entidad el 
primer lugar a nivel nacional en cuanto a esta percepción. 
Este dato tiene un paralelismo con la inseguridad objeti-
va, esto es, con el riesgo de victimización por la incidencia 
delictiva en la entidad, y que se presenta de manera cons-
tante, como se observa en la siguiente gráfica, que abarca 
del año 2011 al 2015. (Figura 1).

Figura 1. Porcentaje de percepción de inseguridad y de delitos cometidos en el transporte público del Estado de México.

©  Hernández, Y., Moreno, E. con información de David (2016), México Evalúa, cuya base es la ENVIPE 2015, INEGI. Revista Ciencia desde el Occidente, 

Vol. 4,  Núm. 2, 2017.
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De acuerdo con la ENVIPE 2016, en el Estado de México 
la percepción de la inseguridad sigue siendo el problema 
de mayor importancia para la población, con un 70.6%, 
seguido del desempleo, el cual tiene un 39.9%. En lo que 
refiere a la tasa de los tres delitos más frecuentes, por cada 
cien mil habitantes para la población de 18 años o más, el 
porcentaje se reporta de la siguiente manera: 49.3% robo 
o asalto en calle o transporte público, 21.1% extorsión y 
8.7% fraude. Al panorama delictivo se adiciona la llamada 
cifra negra, conformada por las personas que no denun-
cian cuando son víctimas, siendo la violencia en el trans-
porte público uno de los delitos que menos se denuncia.

Hablando de seguridad para las mujeres, en el caso 
del Estado de México, la Ley de Acceso de las Mujeres a 
una vida Libre de Violencia (LAMVLEM), se dicta en el año 
2008. Empero, en esta entidad, como en otras del país, la 
existencia de leyes no es garantía de su cabal aplicación. 
Prueba de ello es el incremento constante de los índices 
de violencia en contra de mujeres.

Tomando como base información de la Encuesta Na-
cional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hoga-
res (ENDIREH), 2011, en el Estado de México el 43.3% de 
las mujeres son violentadas en el ámbito comunitario. 
En relación al daño ocasionado, 80.4% de las mujeres 
mexiquenses ha padecido alguna forma de intimidación, 
50.3% un tipo de abuso sexual y 7.9% ciertas agresiones 
físicas. Adicionado a lo anterior, existen otros referentes 
empíricos que permiten dar cuenta de la inseguridad y 
violencia que viven las mujeres en el Estado de México. Es 
el caso del feminicidio, forma extrema de la violencia en 
contra de la mujer, al grado de que, en el año 2016, esta 
entidad desplaza a Ciudad Juárez, como la capital de los 
feminicidios en México.

La violencia sistemática y la tasa de feminicidios lleva-
ron a que el 31 de julio de 2015 se estableciera la declara-
toria de alerta por violencia de género en once municipios 
mexiquenses: Ecatepec, Nezahualcóyotl, Valle de Chalco, 
Toluca, Tlalnepantla, Chimalhuacán, Naucalpan, Tultitlán, 
Ixtapaluca, Cuautitlán Izcalli y Chalco. A través de esta aler-
ta, el Gobierno de la entidad tiene la obligación de reali-
zar acciones para prevenir, atender, investigar, sancionar 
y erradicar la violencia contra las mujeres. Para el caso del 
transporte público, exige mayor control de éste y vigilan-
cia en zonas de riesgo (Gob. EdoMéx, 2015).

Investigaciones realizadas en otras ciudades de México 

y del mundo muestran que las mujeres son las que mayor-
mente usan el transporte público; asimismo, son quienes 
padecen -predominantemente- manifestaciones de vio-
lencia sexual. Esto hace del transporte público un espacio 
de atención prioritario en la toma de decisiones públicas. 
Aun cuando en la entidad mexiquense se carece de datos 
sobre usuarios de transporte público, o de los delitos co-
metidos en el transporte público desagregados por sexo, 
es necesario tomar en cuenta dicha variable para imple-
mentar acciones gubernamentales que coadyuven a con-
tener la violencia que se comente en contra de la mujer.

Acciones y disposiciones gubernamentales 
en torno al transporte público en el periodo 
2011-2017

En este apartado se expone, de manera general, el sus-
tento normativo que rige la dinámica del transporte públi-
co en la entidad, al tratarse de una reglamentación cuyo 
establecimiento corresponde al gobierno estatal. Asimis-
mo, se indican las acciones implementadas en materia de 
seguridad por la autoridad local. 

En el Estado de México, existe un marco amplio y avan-
zado en materia de seguridad en el transporte público; sin 
embargo, en la mayoría de las ocasiones se trata de letra 
muerta. Desde la promulgación del Código Administrativo 
del Estado de México, en el mes de diciembre de 2001, se 
establecieron, en el Libro Séptimo, las disposiciones que 
lo regulan, considerado como un servicio de utilidad pú-
blica e interés general, y cuyas prescripciones tienen como 
finalidad el proveer transporte público de calidad, seguro, 
eficiente y sustentable con el medio ambiente.

El periodo delimitado para esta revisión corresponde 
al del gobierno estatal actual, que va del año 2011 al 2017. 
Durante este tiempo se han expedido una serie de acuer-
dos vinculados a la tarea de prevención del delito en el 
transporte público, sustentados en el Plan Estatal de Desa-
rrollo 2011-2017, en el pilar “sociedad protegida”.

Dentro de las disposiciones emitidas se encuentra el 
Acuerdo por el que se da a conocer la norma técnica del 
sistema de videovigilancia, geolocalización y botones de 
pánico en el transporte público en la modalidad de colec-
tivo, con enlace remoto al sistema de atención de llama-
das de emergencia 066, publicado en la Gaceta de Gobier-
no el 19 de junio de 2013.

El 14 de abril de 2014 se publica el Acuerdo en torno 

Seguridad y género en el transporte público del Estado de México: Tarea pendiente
pp. 19-30  ISSN: En trámite 

Yasmín Hernández Romero, Enrique Moreno Sánchez



C
ie

nc
ia

 d
es

de
 el

 O
cc

id
en

te
 | 

Vo
l. 

4 
|  

N
úm

. 2
 | 

Se
pt

ie
m

br
e 

16
 d

e 
20

17
 - 

M
ar

zo
 1

5 
de

 2
01

8

25

a la norma técnica de los servicios de taxi seguro y taxi 
rosa  con enlace a un centro de monitoreo con el servi-
cio de emergencia 066. En esa misma fecha se anuncia el 
Acuerdo por el que se expiden y señalan los elementos de 
identificación de los vehículos destinados a concesiones 
y permisos relacionados con el servicio público de trans-
porte seguro para las modalidades de colectivo, automó-
vil de alquiler y taxi rosa.1 Bajo este acuerdo el transporte 
seguro y el transporte rosa deberán contar con un siste-
ma de geolocalización, videovigilancia y botón de pánico 
con enlace a un Centro de Monitoreo coordinado con el 
Centro de Mando y Comunicación. En esa misma tesitura 
se dicta el Decreto número 234, el 25 de junio de 2014, 
en el que, entre otras cosas, refiere las multas a quienes 
incumplan con la prestación del servicio sin la concesión, 
permiso o cromática correspondiente.

En el mismo orden de ideas, en marzo de 2015, entró 
en operación el Plan TrES, “Transporte Estatal Seguro”, el 
cual consiste en la implementación de operativos en zo-
nas geográficas que presentan alto índice delictivo en el 
transporte público. Dicho plan señala que se brindarán los 
números de emergencia y correo electrónico para que la 
ciudadanía pueda realizar la denuncia correspondiente.

El protocolo publicado indica que se hará la revisión a 
hombres y mujeres, fuera y dentro del vehículo, respecti-
vamente; asimismo, en caso de que se encuentre presente 
la unidad médica, al operador se le podrá realizar un exa-
men de detección de consumo de drogas o bebidas alco-
hólicas.  En la página del gobierno del Estado de México, 
se informan resultados halagüeños, sin embargo, distan 
de mejorar el escenario de violencia e inseguridad al que 
se enfrentan los usuarios de transporte público de manera 
cotidiana. 

Otro documento rector en el manejo y operación del 
transporte público lo constituye la Ley de Movilidad del 
Estado de México, publicada el 12 de agosto de 2015. En 
el artículo primero señala que la movilidad es un derecho 
humano del que goza toda persona sin importar su condi-
ción, modo o modalidad de transporte; siendo obligación 
del gobierno estatal y municipal realizar acciones para su 
debido ejercicio. De nueva cuenta la seguridad constituye 
uno de sus principales ejes.

1 La diferencia entre el transporte seguro y el transporte rosa es que este último es un servicio para uso exclusivo de mujeres, quienes 
pueden estar acompañadas de menores de 12 años de edad y/o adultos mayores sin importar el sexo.

Como parte de esta Ley, se establece la sustitución de 
concesiones individuales en el transporte público por la 
llamada concesión única; bajo la idea de un mejor control 
en el transporte, lo que repercutiría en el tema de la segu-
ridad. Una disposición que no todos los prestadores del 
servicio público de transporte han atendido y que, como 
en otras disposiciones, el acatamiento se encuentra me-
diado por intereses políticos y actitudes vacilantes de la 
autoridad gubernamental.

Bajo la misma lógica que se ha venido exponiendo, el 
17 de septiembre de 2015 se anuncia el Acuerdo sobre la 
norma técnica para la sustitución, expedición, renovación 
y duplicado de licencias para conductores de transporte 
público; en la cual se integra un código QR y RFID que al-
macena datos como el comportamiento del titular, infrac-
ciones y multas.

Adicionado a lo anterior, el 24 de septiembre de 2015 se 
publica el Acuerdo que señala la norma técnica en materia 
de plataformas centralizadas electrónicas, sitios virtuales 
y/o aplicaciones móviles para la contratación del servicio 
público de transporte en la modalidad taxi. Esta disposi-
ción menciona dentro de sus objetivos el incrementar la 
seguridad para usuarios y operadores. Es importante decir 
que el uso de tecnología se ha constituido en un aliado de 
las acciones gubernamentales de carácter preventivo; ello 
se observa, por ejemplo, con el uso de botones de pánico 
conectados a centrales de emergencia y, recientemente, 
con el servicio de transporte público utilizando Aplicacio-
nes de software instaladas en dispositivos móviles (Apps), 
como es Tapp Taxi. Esto último de manera limitada y con 
varios problemas en su operación.

Vinculado al tema de seguridad de las mujeres, en 
mayo de 2016 se puso en marcha la campaña "No deje-
mos que las arranquen de nuestras vidas" dirigida a toda 
la entidad, pero con énfasis en los once municipios en los 
que se decretó la alerta de género. A través de esta cam-
paña se pretende difundir los factores de riesgo y dar con-
sejos para evitar ser víctima de violencia. Se anuncia, de 
nuevo, que se incrementará el patrullaje y seguridad, se 
recuperarán espacios públicos, se dará mayor vigilancia 
en el transporte público, y la instalación y rehabilitación 
de alumbrado público, cámaras y postes con botón de pá-
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nico. Asimismo, que se contará con un aparato especiali-
zado para la investigación y seguimiento de los delitos de 
género.

Hasta ahora, se muestra un amplio trabajo normativo 
que, si bien contiene vacíos legales por cubrir, presenta 
un gran problema adicional en la falta de seguimiento y 
supervisión de parte de la autoridad, como ocurrió con el 
Programa de transporte rosa, el cual dejo de ser prioritario 
para la Secretaría de Movilidad e incluso ha sido calificado 
como un fracaso2. (García, 2015).

Dentro de los mecanismos de supervisión del funcio-
namiento del servicio de transporte público en la entidad 
se pueden mencionar los siguientes: en enero de 2016 la 
Secretaria lanza la aplicación “Quejas Transporte Público”, 
a través de la cual se pueden reportar anomalías en este 
servicio, y que se suma al programa “Inspector Ciudada-
no”. En esa misma tesitura, en diciembre de 2016 se crea el 
Instituto de Verificación (INVEAMEX)3, dentro de cuyas fun-
ciones está el corroborar que los vehículos de transporte 
público cumplan con la normatividad y, con ello, prevenir 
actos que pongan en riesgo a la ciudadanía. Lo anterior 
se realiza mediante visitas de inspección y verificación de 
las unidades de transporte público, con problemas de lo-
gística al tratarse de la entidad con el mayor número de 
unidades de transporte público.

Un elemento que influye en la falta de continuidad de 
algunos programas vinculados al tema del transporte y la 
seguridad ciudadana, y en la eficacia de las medidas adop-
tadas, ha sido la amplia rotación de los titulares de la Se-
cretaria de Movilidad4 y la Comisión Estatal de Seguridad5. 

2 En agosto de 2015, Isidro Pastor Medrano, titular de esta Secretaria durante el periodo junio 2014 a enero 2017, declaró que el 
programa fue un fracaso. Los argumentos dados por Pastor Medrano para descalificar el programa son contradictorios: la presión 
económica obligaba a subir a cualquier persona independientemente de su sexo, y solo 300 mujeres solicitaron el permiso para conducir 
un taxi rosa.
3 Se trata de un órgano desconcentrado de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Estatal que, además del transporte público, debe verifi-
car que los negocios e inversiones del Estado cumplan con las leyes estatales, en materia de protección civil, salud, desarrollo urbano 
y metropolitano, movilidad y medio ambiente.
4 La administración del Gobernador Eruviel inicia con Jaime Barrera Velázquez, Ingeniero Mecánico, como titular de la Secretaria de 
Transporte, en cuyo cargo permanece 13 meses, siendo sustituido en octubre de 2012 por Ismael Ordoñez Mancilla, Ingeniero Civil. 
En junio de 2014, Isidro Pastor Medrano, Licenciado en Derecho, asume el cargo de Secretario de Transporte. Meses después dicha 
dependencia cambia su denominación y carácter al de Secretaria de Movilidad. El 6 de enero de 2017 entra en funciones Edmundo 
Ranero Barrera, Licenciado en Derecho, como Secretario de Movilidad, después de la renuncia de Isidro Pastor.
5 El Comisariado Estatal de Seguridad Ciudadana del Estado de México, durante el gobierno de Eruviel Ávila, ha estado a cargo de: 
Salvador Neme Sastré (22 meses), Roció Alonso Ríos (7 meses), Damián Canales Mena (16 meses) y, actualmente, Eduardo Valiente 
Hernández.

Estos cambios constantes de los responsables de diversas 
Secretarias y áreas clave de la administración pública esta-
tal reflejan una inestabilidad en la estructura administrati-
va del gobierno. Adicionalmente, estos cargos, en la ma-
yoría de las veces, son ocupados por personas sin el perfil 
ni la experiencia requerida. “Inestabilidad en el equipo de 
un gobernador que repercute en la poco o nula eficacia 
en el diseño, programación y ejecución de política pú-
blica, sobre todo en el sector de seguridad” (Alonso, 2016).

Seguridad para las mujeres en el transporte 
público ¿un derecho en construcción?

Como se ha señalado con anterioridad, la declaratoria 
de Alerta de Género en once municipios del Estado de 
México exige mayor control en el transporte público en 
dichas localidades; aspecto que lleva a revisar con mayor 
detenimiento las labores realizadas en torno al transporte 
seguro. Para ello, se elaboró un cuadro en el que se con-
centra información sobre la población total en los once 
municipios en mención, la población femenina y el núme-
ro de unidades de transporte seguro que reporta la Direc-
ción del Registro de Transporte Público. Se presenta en la 
tabla 1. Como se observa, el número de unidades de trans-
porte seguro no se encuentra en relación ni con la po-
blación total, ni con la población femenina. Por ejemplo, 
Ecatepec de Morelos, el municipio más poblado, cuenta 
con 571,613 mujeres, entre 15 y 59 años de edad, frente al 
municipio de Toluca, con 295,751 mujeres en ese mismo 
rango de edad. Esto implica una diferencia de 275,862, y 
que en términos de distribución de la población femenina 
en los once municipios correspondería al 20.8% para Eca-
tepec y 10.8% para Toluca (INEGI, 2015).  Sin embargo, en 
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Tabla 1. Población y transporte seguro en municipios con alerta de género.

Nombre del 
municipio

Población
Total

Población 
femenina total

Total de 
unidades de 
transporte 

seguro

Unidades de 
transporte 

seguro colectivo

Unidades de 
taxi seguro

Toluca 873,536 455,009 18,529 3,994 14,535

Cuautitlán Izcalli 531,041 274,001 4385 2221 2164

Tultitlán 520,557 267,602 1543 838 705

Tlalnepantla de Baz 700,734 363,658 7036 4380 2656

Naucalpan de 
Juárez

844,219 436,925 9130 5469 3661

Ecatepec de 
Morelos

1,677,678 863,201 8582 7916 666

Chalco 343,701 176,328 6765 6226 539

Valle de Chalco 
Solidaridad

396,157 204,363 675 407 268

Chimalhuacán 679,811 348,045 1800 1717 83

Ixtapaluca 495,563 252,840 1412 1157 255

Nezahualcóyotl 1,039,867 542,519 6635 6082 553

©  Hernández, Y., Moreno, E. con información de la Encuesta Intercensal de 2015, INEGI; y de la Secretaría de Movilidad. Dirección del Registro de 

Transporte Público, 2016.  Revista Ciencia desde el Occidente, Vol. 4,  Núm. 2, 2017.

Toluca se tiene más del doble de unidades de transporte 
seguro que en Ecatepec.

En la figura 2 se observan los 125 municipios del Es-
tado de México, iluminados de acuerdo con la población 
de mujeres que se encuentran en el rango de edad de 15 
a 59 años, destacando la concentración poblacional que 
se advierte en los once municipios con alerta de género.

Adicional a lo anterior, el escenario de la inseguridad 
se agrava por el número de unidades de transporte públi-
co “pirata” o sin concesión que circulan en la entidad. De 
acuerdo con información de Isidro Pastor Medrano, quien 
fuera titular de la Secretaría de Movilidad en la entidad, 
existen más de 160 mil unidades de transporte público 
concesionadas, junto a 50 mil unidades irregulares (Barre-
ra, 2016). Situación que indica la inoperancia de los acuer-
dos y normas establecidos en la entidad para la regulación 
del transporte público.

Con lo anterior, el panorama de la seguridad para las 
mujeres en el transporte público del Estado de México, 
se vislumbra poco alentador. Esto debido a que las accio-
nes gubernamentales, con un escaso seguimiento de las 

mismas por parte de la autoridad y la falta de control en 
las unidades del transporte público, tanto concesionado 
como sin concesión, no muestran un avance en la dismi-
nución, ni de la percepción de seguridad, ni de la seguri-
dad objetiva.

CONCLUSIONES
La inseguridad y la violencia que en la actualidad se 

vive en las ciudades constituye uno de los problemas de 
gran envergadura que requiere de atención inmediata. Se 
trata de un problema que exterioriza no solo la inequidad 
social y de clase que priva en el Estado de México, sino 
también las relaciones de poder entre hombres y mujeres, 
que son expresión de una cultura patriarcal. 

En México, hasta hace un par de décadas la violencia 
en contra de la mujer se proclamaba con mayor fuerza en 
el norte del país; empero, hoy en día el Estado de México 
se ha colocado en los primeros lugares donde se manifies-
tan diversas formas de violencia en contra de la mujer, in-
cluyendo el feminicidio.

En este escrito se ha buscado presentar un ámbito 
poco explorado en el terreno académico, y sobretodo, 
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Figura 2. Población femenina de 15 a 59 años y municipios con alerta de género.

©  Hernández, Y., Moreno, E. con información de la Encuesta Intercensal 2015, INEGI.  Revista Ciencia desde el Occidente, Vol. 4,  Núm. 2, 2017.

poco atendido por la autoridad gubernamental: la insegu-
ridad y violencia en el transporte público de pasajeros del 
Estado de México. Si bien se han realizado investigaciones 
sobre la violencia en el transporte público en la Ciudad 
de México, la situación que se presenta en la entidad más 
poblada del país pareciera poco atractiva para los investi-
gadores sociales.

Es necesario advertir que la formulación y aplicación 
de programas de transporte público conciernen a la au-
toridad de cada una de las entidades federativas, lo que 
invita a una revisión particularizada de las acciones em-
prendidas por las autoridades locales.

Si bien el problema de la inseguridad en el transporte 
público ha comenzado a recibir atención en el Estado de 

México, el tratamiento aún es insuficiente. Las acciones y 
disposiciones normativas son amplias, empero, la realidad 
sigue mostrando cifras delictivas que se acrecientan día a 
día. La cotidianeidad para los usuarios del transporte pú-
blico, y con mayor frecuencia para las mujeres, sigue sien-
do la inseguridad objetiva y subjetiva. 

Por lo expuesto anteriormente, se percibe la necesidad 
evidente de una mayor coherencia entre programas y po-
líticas con un enfoque de género. Dentro de las acciones 
emprendidas por la autoridad local destacan las estrate-
gias de control; sin embargo, deberán ir acompañas de 
acciones preventivas de corto y largo plazo, a las que se 
les dé seguimiento.

Así, un punto fundamental en esta entidad, debe ser 
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la generación de información precisa que oriente las polí-
ticas de transporte público atendiendo la cuestión de gé-
nero. La información oficial de la Secretaría de Movilidad 
se presenta vaga en esta materia. 

En la academia, futuros trabajos deberán indagar acer-
ca de cómo perciben las mujeres las acciones del gobier-
no sobre la prevención del delito en el transporte público 
para medir y evaluar tanto la efectividad de las acciones 

gubernamentales, como la adecuada articulación de pro-
gramas y normatividades con un enfoque de género.

En la actualidad, el proceso de empoderamiento de las 
mujeres para exigir formas de sociabilidad que les permi-
tan disfrutar del derecho a la ciudad, y por ende del uso y 
disfrute del transporte público, se encuentra en ciernes. El 
referente para el logro del reconocimiento social de este 
derecho tendrá que ser una vida sin violencia y sin miedo.
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