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REPORTE PAP  
Presentación Institucional de los Proyectos de Aplicación Profesional  
 
Los Proyectos de Aplicación Profesional (PAP) son una modalidad educativa del ITESO en la 

que el estudiante aplica sus saberes y competencias socio-profesionales para el desarrollo 

de un proyecto que plantea soluciones a problemas de entornos reales. Su espíritu está 

dirigido para que el estudiante ejerza su profesión mediante una perspectiva ética y 

socialmente responsable. 

A través de las actividades realizadas en el PAP, se acreditan el servicio social y la opción 

terminal. Así, en este reporte se documentan las actividades que tuvieron lugar durante el 

desarrollo del proyecto, sus incidencias en el entorno, y las reflexiones y aprendizajes 

profesionales que el estudiante desarrolló en el transcurso de su labor. 

Resumen 
El presente reporte describe el proceso de planeación y ejecución —mediante la 

transversalización de una perspectiva de género interseccional— del análisis de los 

impactos que conllevan las distintas modalidades de movilidad respecto a ciertos ejes de 

identidad que están en situación de vulnerabilidad, debido a las desigualdades sociales y 

económicas persistentes en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG). Todo esto fue 

realizado en el marco de las temáticas vinculadas a la actualización del Plan Integral de 

Movilidad Urbana Sustentable (PIMUS). De esta manera, el presente trabajo permitirá 

problematizar las agendas del PIMUS en relación con diversos grupos sociales e identitarios, 

con motivo de profundizar en las distintas agendas. Para ello, se elaboraron fichas técnicas 

que concatenan la conceptualización de las temáticas, los impactos por ejes de identidad, 

un glosario temático y las experiencias recabadas en las entrevistas. Mediante esta 

conceptualización de impactos se espera dotar de herramientas que posibiliten la 

transversalización de la perspectiva de género e interseccional en el PIMUS, al visibilizar a 

distintos grupos sociales que han sido históricamente excluidos e involucrarles en los 

procesos de evaluación y valoración de los espacios públicos, así como en el diseño para 

pugnar por una ciudad más integral e inclusiva. 
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1. Introducción 
 

1.1. Objetivos 

Analizar los impactos de género y otras identidades en situación de vulnerabilidad que 

conllevan las temáticas vinculadas en la actualización del PIMUS, por medio de:  

a) Conceptualizar las distintas temáticas del PIMUS.  

b) Problematizar bajo un enfoque de inclusión y género las temáticas del PIMUS. 

c) Investigar la información existente en la literatura y en estudios de campo sobre las 

temáticas del PIMUS y sus impactos en los distintos nodos de identidad. 

d) Realizar una serie de entrevistas a diversas mujeres que respondan a los ejes 

identitarios a investigar. 

e) Generar insumos para la integración de la perspectiva de género interseccional, es 

decir, sujeta a otras identidades además del género, en las agendas del PIMUS. 

f) Generar fichas técnicas para las y los actores involucrados en los seminarios y 

talleres vinculados al PIMUS. 

1.2. Justificación 

La ciudad se vive de manera diferenciada por cada persona, así como por cada grupo de 

personas con características similares. Las desigualdades sistémicas de carácter social y 

económico presentes en la población han generado que la movilidad en el AMG se vea 

atravesada por impactos negativos hacia los grupos sociales e identitarios de personas en 

la ciudad. Por esta razón es crucial buscar medidas e implementar acciones que tomen en 

cuenta estas diferencias y los distintos impactos que atraviesan a cada grupo de personas 

al transitar la ciudad, para lograr así un uso colectivo del espacio público que no replique 

desigualdades ni violencias.  

Ciertos ejes identitarios como el género, la edad, identificarse como LGBTTTI+, el nivel 

socioeconómico, la etnicidad y la corporalidad se ven impactados de diversas maneras al 

moverse y viajar por la ciudad, influyendo directamente en la calidad de vida de quienes 
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forman parte de alguno o varios de estos ejes de identidad. Por ello, es urgente comenzar 

a problematizar la movilidad bajo una perspectiva de género interseccional. A continuación, 

se describen algunas de las características diferenciadoras por estos nodos identitarios que 

reflejan la importancia de adoptar dicho enfoque. 

Una característica importante y diferenciadora en cómo se desplazan las mujeres en la 

ciudad, ya sea como peatonas o en el transporte masivo, es que en sus viajes llevan a 

personas bajo su cuidado o paquetes/bultos (Kunieda y Gauthier, 2007, p.11). Esto se debe 

al rol que se le ha asignado a las mujeres como las únicas responsables de las labores 

domésticas y de cuidados, lo cual, sumándose a su inserción al mercado laboral, genera 

desplazamientos y tiempos largos y difíciles. Asimismo, los desplazamientos de las mujeres 

se vuelven aún más complejos debido a los factores de inseguridad que también tienen que 

sortear, teniendo así una mayor vulnerabilidad e inseguridad vial dentro del espacio 

público. 

Sobre la edad, se considera importante enfocarse principalmente en las infancias y las 

personas de la tercera edad, ya que son quienes han sido relegados de los espacios públicos. 

De acuerdo con la OMS (2017), entre 2015 y 2050 la proporción de la población mundial 

mayor de 60 años pasará de 900 millones hasta 2000 millones, lo que representa un 

aumento del 12% al 22%. La persona adulta mayor en muchos aspectos de la vida se ve 

excluida o marginada (OSPAT, 2016), en este caso, la movilidad forma parte de estos 

aspectos de exclusión. Además, cada año 186,300 niños y niñas mueren en accidentes de 

tránsito en el mundo, es decir, más de 500 por día. Los traumatismos por accidentes de 

tránsito figuran entre las cuatro causas principales de defunción de infantes mayores de 

cinco años (OMS, 2015, pág. 5). Más aún, algunos niños y niñas juegan, viven e incluso en 

muchos países trabajan en las calles, y su exposición junto con otros factores de riesgo 

inherentes a la infancia, les convierte en sujetos especialmente vulnerables al tráfico. Como 

resultado, los millones de muertos y heridos que se registran cada año (WHO y Unicef, 2005 

y Peden et al., 2008 en Alonso, Esteban, Calatayud & Alamar, 2009). 



 
 
 

FO-DGA-CPAP-001  

  
 6 
 

La discriminación, los prejuicios y los estereotipos hacia la comunidad LGBTTTI+ es un foco 

de problemas y desigualdades en torno a la movilidad urbana que impactan negativamente 

a quienes pertenecen a esta comunidad. De acuerdo con el estudio LGBT+ 2019 en 

Guadalajara (Kaliopeo, 2019), el 39% de las personas pertenecientes a la población LGBT+ 

se ha limitado en expresar su sexualidad por miedo a una reacción negativa de su entorno. 

El 78.9% de las personas encuestadas admitieron haber sufrido al menos una vez agresiones 

o violencia por ser parte de la población LGBT+. La mayoría de las agresiones se dan en 

lugares públicos. El acoso atenta, principalmente, contra las personas trans (BID, 2020). 

El nivel socioeconómico recibe también impactos notables en el ámbito de movilidad ya 

que, debido a los patrones de expansión urbana, se registra en los países latinoamericanos 

un proceso de expulsión de las familias hacia las periferias de las ciudades, en especial 

aquellas con menores recursos (BID, 2017). Así, las personas que habitan las zonas 

semirurales y periferias viven en una situación de precariedad, ya que no cuentan con 

infraestructuras ni equipamientos para la movilidad ni la conectividad de servicios. Por 

ejemplo, hay pocas o nulas banquetas, no hay luminarias en todas las vialidades, e incluso 

es común que no exista accesibilidad para el transporte formal. 

Otro eje de identidad a analizar es la etnicidad, cuya importancia recae en que en la AMG: 

el municipio con mayor cantidad de población indígena es Zapopan (aproximadamente 

12,816 personas), seguido por Guadalajara (4,531) y Tlaquepaque (4,197) (IIEG, 2019a). 

Más aún, según la Encuesta Intercensal de 2015, Jalisco ocupa el quinto lugar a nivel 

nacional en población afrodescendiente con 61 mil 140 personas. La mayoría de ellas se 

concentran en las delimitaciones geográficas del AMG, pero el municipio con mayor 

presencia de personas afromexicanas es Juanacatlán con 2.11%. Para el resto de los 

municipios del AMG: Guadalajara cuenta con 1.54%, Tlaquepaque 1.43%, Zapopan con 

1.19%, Tonalá con 1.07% y Tlajomulco con 0.78% de esta población (Ávila, 2017). Estas cifras 

demuestran la alta presencia de poblaciones indígenas y/o afrodescendientes en el AMG, 

lo cual implica que estas personas hacen también uso del espacio público y de las distintas 

modalidades de transporte para desplazarse por la ciudad. 
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Por último, la importancia de un análisis de la corporalidad en la movilidad se puede basar 

en que, en el 2018, el porcentaje de personas en Jalisco con alguna discapacidad era del 

6.6%, es decir, 545,679 personas (IIEG, 2019b). Hay dos tipos de componentes que limitan 

la accesibilidad universal: las barreras ambientales y las interactivas. La primera se refiere a 

las condiciones físicas, por ejemplo, si el transporte tiene o no espacios para personas 

usuarias de sillas de ruedas, hasta si las calles presentan las rampas para la movilidad de 

personas con discapacidad motora, etc. El segundo tiene que ver con el apoyo y la 

interacción (IMSERSO, 2006). Aunque las discapacidades forman parte importante del 

análisis de la corporalidad, es importante señalar que la corporalidad también toma en 

cuenta los distintos tipos de cuerpos que se alejan del modelo hegemónico de cuerpo joven, 

delgado, fuerte y productivo. 

1.3 Antecedentes 

En el Plan Institucional de 2014-2018 del Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de 

Jalisco se anunció la colaboración para la aplicación de un Plan Integral de Movilidad Urbana 

Sustentable (PIMUS), con motivo de iniciar un proceso de modernización del sector público, 

proyectando la integración de sistemas del transporte público y un mejoramiento de 

infraestructura y equipamiento urbano para responder de manera óptima a las necesidades 

de las personas usuarias hacia una movilidad sustentable (Instituto de Movilidad y 

Transporte del Estado de Jalisco [IMTJ], 2014, p.6; p.30). 

El PIMUS está atravesando una actualización con base en la metodología de Mobilise Your 

City, la cual es una asociación que surge en 2015 en la Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre el Cambio Climático (COP21) para apoyar la planeación urbana en términos de 

movilidad, el desarrollo de políticas y el financiamiento de transporte sustentable en países 

del sur global (Mobilise Your City, s.f.). Esto es posible debido a que el Instituto 

Metropolitano de Planeación y Gestión del Desarrollo (IMEPLAN) del Área Metropolitana 

de Guadalajara (AMG) ganó en 2018 la convocatoria del programa EUROCLIMA+, con el fin 

de asistir al proyecto con financiamiento y apoyo técnico en la ejecución de un PIMUS que 

cumpla los Acuerdos de París para la gobernanza climática (Márquez, 2021, diapositiva 10). 
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Para realizar dicha actualización, se han elaborado una serie de estudios y proyectos, los 

cuales son: la aplicación de una encuesta origen-destino y sus estudios complementarios, 

el levantamiento de puntos de parada de transporte público y la actualización del estudio 

de origen-destino de transporte de carga. Asimismo, se ha emprendido un programa 

llamado Ruta 2042, que busca establecer las condiciones necesarias para que las personas 

habitantes del AMG se involucren en la planeación del desarrollo metropolitano. En 

particular se han estado generando espacios de encuentro para dialogar sobre distintas 

temáticas que conforman la planeación metropolitana; estos espacios son integrados por 

personas de la academia, sociedad civil, gobierno e iniciativa privada del AMG (Márquez, 

2021, diapositivas 19-27). 

Por parte de la evolución del Proyecto de Aplicación Profesional, en los semestres 

anteriores también se ha trabajado en colaboración con IMEPLAN. Particularmente, en la 

elaboración de criterios para una movilidad sustentable con perspectiva de género en las 

políticas públicas, con énfasis en la participación ciudadana. 

1.4. Contexto 

El Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), en el estado de Jalisco, es el segundo corredor 

metropolitano más poblado de México, se compone de 9 municipios: Zapopan, San Pedro 

Tlaquepaque, Tlajomulco de Zúñiga, Tonalá, El salto, Zapotlanejo, Ixtlahuacán de los 

Membrillos, Juanacatlán y Guadalajara, con aproximadamente 5 millones de habitantes, de 

los cuales el 51% son mujeres (BID, 2020). El incremento demográfico, así como la falta de 

planificación, provocó un desarrollo de movilidad urbana desigual e insostenible en el que 

se perciben problemas de conectividad y oferta del transporte público (IMEPLAN, 2016).  

Los municipios que presentan menor conectividad vial son aquellos cuyos procesos de 

urbanización se enfocaron en desarrollos habitacionales aislados del entorno urbano. Se 

estima que de los desarrollos urbanos realizados entre 1999 y 2015 el 18.8% fueron 

urbanizaciones discontinuas, es decir, construcciones fuera de la mancha urbana. El 21% de 

los desarrollos urbanos se realizaron en las periferias, o zonas contiguas, de la mancha 
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urbana. El 7.17% de la población se encuentra al margen del desarrollo urbano, por lo que 

no solamente carecen de conectividad vial, sino también de algunos servicios públicos. De 

acuerdo con el INEGI, el 18% de las áreas urbanas tienen un grado de marginación alto o 

muy alto, y de las localidades rurales, 268 de 859 presentan un grado de marginación alto 

o muy alto, ubicadas principalmente en las periferias de la mancha urbana (IMEPLAN, 2016). 

De acuerdo con IMEPLAN (2021), la demanda de viajes diarios en la AMG alcanza un 

aproximado de 11,523,641 de los cuales 42% son viajes peatonales, 24% transporte privado, 

26% transporte público, y 8% corresponden a otros medios de transporte. En la AMG, 

Guadalajara es el municipio con la mayor cobertura de transporte colectivo (99% de sus 

hectáreas). Ixtlahuacán de los Membrillos y Juanacatlán, por otro lado, tienen una 

cobertura del 7 y 25%, respectivamente (IMEPLAN, 2016). El sistema de bicicletas pública, 

MiBici, cuenta con 271 estaciones y reporta 100,037 registros de uso (MiBici, s.f.). 

Las características sociodemográficas de Jalisco son complejas, puesto que es un estado 

extenso, con movimientos migratorios constantes y crecimiento económico variado. El 

13.6% de la población de los municipios de la AMG son migrantes de otros estados de la 

república, según el CENSO del 2020 (IIEG, 2020a). En materia de etnicidad, el municipio con 

mayor población indígena de la AMG es Zapopan con aproximadamente 13 mil personas, 

de ahí le siguen Guadalajara y Tlaquepaque con 4 mil 531 y 4 mil 197 personas, 

respectivamente (IIEG, 2019a). La población afrodescendiente, que se incluyó en los 

conteos nacionales a partir del 2015, registra a Jalisco con el quinto lugar a nivel nacional 

con 61 mil 140 personas, de acuerdo con la Encuesta Intercensal del 2015. De la AMG, 

Juanacatlán es el municipio con mayor presencia de personas afromexicanas (2.11%), 

seguido de Guadalajara (1.54%), Tlaquepaque (1.43%) y Zapopan (1.19%) (Ávila, 2017). Con 

una media mayor a la nacional, el 6.6% de la población de Jalisco tiene alguna discapacidad, 

de las cuales el 37.4% se registra en una situación de pobreza multidimensional: el 33.3% 

en pobreza moderada y el 4.1% en pobreza extrema; solamente un 15.3% de la población 

con alguna discapacidad es considerada no pobre y no vulnerable (IIEG, 2019b). 
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2. Desarrollo 
2.1. Sustento teórico y metodológico 

El PIMUS del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) es un plan estratégico cuyo 

objetivo es atender las necesidades de movilidad de todos los actores involucrados 

(personas y empresas) en las ciudades y zonas adyacentes. Para lograrlo, toma en 

consideración principios como la participación ciudadana, la evaluación, cooperación y 

visión de largo plazo (Márquez, 2021, diapositiva 11-12). Actualmente se está trabajando 

en la actualización del PIMUS, puesto que ya existía una primera versión de este.  

Un aspecto sustantivo del proceso de la actualización del PIMUS es la integración de la 

perspectiva de género en cada una de sus etapas, lo que se traduce en considerar aquellas 

distinciones socioculturales que existen entre los géneros y que ponen en una situación de 

vulnerabilidad y desventaja a las mujeres para la elaboración de análisis, planificaciones, 

diseño y ejecución de políticas (Col Lectiu Punt 6, 2014, p.17). 

Dicha perspectiva de género, a su vez, debe hacer uso de la herramienta de 

interseccionalidad, es decir, tomar en consideración las distintas discriminaciones que 

experimentan las personas al cruzar el género con sus otras identidades (edad, etnicidad, 

corporalidad, color de piel, nivel socioeconómico, orientación sexual, identidad de género, 

entre otras), para ver cómo se interrelacionan los sistemas de opresión y se construyen 

experiencias de exclusión y privilegio singulares (Association for Women's Rights in 

Development [AWID], 2004, p.1).  

Es importante señalar que estos escenarios de desventaja no son inherentes a los ejes de 

identidad, sino que se derivan de un contexto de desigualdades sociales y económicas 

estructurales y son materializados en el diseño, planeación y construcción de los territorios 

al basarse en un paradigma homogéneo de las experiencias de movilidad. Es decir, se suele 

asumir que la manera en la que un hombre (joven, cisheterosexual, blanco, sin 

discapacidades cognitivas ni motoras y perteneciente a un sector socioeconómico alto) se 

desplaza por la ciudad es el estándar de movilidad de las demás personas. Esto puede 
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atribuirse, por un lado, a que históricamente quienes han ocupado los puestos de 

planeación y de toma de decisiones han sido hombres de un solo perfil, replicando ciudades 

que se ajustaran a sus propias necesidades e ignorando las de otras personas. Por otro lado, 

tiene que ver con un desentendimiento del contexto de desigualdad y de las estructuras de 

poder que atraviesan a ciertos grupos, construyendo así una ciudad que actúa como agente 

vivo al replicar y provocar situaciones de vulnerabilidad para ciertos ejes de identidad. En 

otras palabras, la ciudad se convierte en un espacio subjetivo que refleja y genera asimetrías 

de poder entre grupos sociales. 

Por tanto, es indispensable transversalizar la perspectiva de género interseccional en los 

procesos de planeación y diseño, además de que perfiles diversos sean partícipes. No 

obstante, esta transversalización conlleva una serie de retos que dificultan su 

implementación óptima. Por ejemplo, persisten resistencias en la estructura de las 

instituciones y estereotipos de género. Asimismo, existen prácticas tradicionales que 

obstruyen los cambios organizacionales en favor de la incorporación de la perspectiva de 

género (Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres [SISEMH], 2020, p. 27). 

Por ello, un primer paso fundamental para asegurar el éxito de la estrategia es realizar una 

capacitación sobre los conceptos básicos de género, así como la elaboración —y posterior 

socialización— de un diagnóstico de violencia contra las mujeres entre todos los niveles y 

cargos de la organización. 

El PIMUS busca comprender las situaciones diferenciadas de violencia o desventaja por 

género (y otros ejes de identidad) que atraviesan a las personas en torno a otro concepto 

central, que es la movilidad, entendida como la necesidad de las personas a desplazarse de 

un punto a otro, con el fin de acceder a bienes, servicios y oportunidades en beneficio a la 

calidad de vida (CEPAL, 2019, pg. 13) y al desarrollo de actividades relacionadas con las 

esferas productiva, reproductiva y comunitaria (Col Lectiu Punt 6, 2014, pg. 17). 

Más aún, en términos de movilidad, la incorporación de una perspectiva de género 

interseccional adquiere un rol fundamental, ya que la gestión territorial y ambiental se 
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distingue según el tipo de espacio en cuestión: las dificultades que enfrentan las mujeres 

en espacios rurales serán distintos a los que enfrentan mujeres en espacios urbanos. Un 

ejemplo de esto se encuentra en la brecha de género en la gestión de la tierra, el territorio, 

tenencia y propiedad de la tierra. Los prejuicios de género han conllevado a una disparidad 

significativa en los aspectos recién mencionados; en contraste, los lugares urbanos 

enfrentan problemas a raíz de la división sexual del trabajo en los espacios, designando lo 

público como masculino y lo privado como femenino (SISEMH, 2020, pág.66).    

En esta línea, la movilidad de cuidados, visibilizada por el trabajo feminista, logra 

diferenciar los patrones de movilidad entre hombres y mujeres. Las responsabilidades 

designadas por los roles de género y la incorporación de las mujeres al ámbito laboral han 

complejizado las necesidades de movilidad, dado que los desplazamientos están ligados a 

las actividades de asistencia a terceras personas (CEPAL, 2019), llegando a obstaculizar el 

crecimiento personal de las mujeres y a reducir la capacidad de generar ingresos (BID, 

2020), por nombrar algunos ejemplos. 

Para entender las maneras en que las ciudades son habitadas y transitadas es importante 

definir el derecho a la ciudad, para lo cual se retoma a Harvey (2008), quien lo plantea como 

un derecho colectivo de quienes viven y usan la ciudad. En este sentido, el derecho a la 

ciudad es más que solo acceder a los recursos urbanos ya existentes, sino también crear y 

remodelar los espacios urbanos y así, nuestras ciudades. 

En cuanto al sustento metodológico, la investigación del presente trabajo se realizará a 

partir de distintos métodos y técnicas, que parten de la metodología cualitativa, es decir, 

enfocados en las características (cualidades) de la realidad. Dado que el análisis partirá del 

conjunto de conceptos entorno a un tema particular, se consideró que un método adecuado 

para dicha actividad será el Método de Investigación Teórica, que consiste en las 

“inferencias que se pueden ir haciendo a partir del análisis y reflexión de lo postulado por 

teóricos” (Vargas, 2011, p.36). 
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Se busca observar las acciones de las personas y/o grupos sociales, por lo que se utilizará el 

Método de la Investigación-Acción (IA), donde “el interés epistemológico está ubicado en 

la construcción de conocimiento teórico” (Vargas, 2011, p.37). 

Entre las técnicas de recolección de información a utilizar en este trabajo, se usará la de 

investigación documental, la cual consiste en concatenar ordenadamente información que 

abone a la contextualización del problema de investigación. Esto se realiza a través de la 

búsqueda, lectura, selección, análisis y registro de documentos; particularmente mediante 

el uso de fuentes indirectas, esto es fuentes particularmente bibliográficas (García y 

González, s.f., p.75-77). 

Otra técnica que se decidió utilizar es la del registro del discurso escrito o hablado, que 

según Vargas (2011: 48) es aquella que se consulta, de manera directa o realizando 

anotaciones, a través del discurso verbal. Debido a que durante el proyecto se contempla 

la asistencia a seminarios y talleres, se considera que esta técnica puede ser de utilidad para 

el desarrollo del proyecto.  

Adicionalmente, se hará uso de la técnica de la entrevista, es decir, se llevarán a cabo una 

serie de conversaciones interpersonales (verbales) entre investigadoras y aquellas personas 

que fungen como sujeto de estudio para profundizar en la temática deseada (Díaz, Torruco, 

Martínez y Varela, 2013), en este caso, el PIMUS y la integración de la perspectiva de 

género.  

2.2. Planeación y seguimiento del proyecto 

La propuesta de solución para el proyecto fue la generación de fichas técnicas que 

incluyeran una conceptualización de las temáticas vinculadas al PIMUS, así como sus 

impactos según distintos ejes de identidad. Estas fichas serían después socializadas y 

abordadas en unos espacios de encuentro con personas académicas, expertas locales y 

actores influyentes como parte de la estrategia “Agentes que Proponen”.  
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En primera instancia se generó la estructura de las fichas técnicas para delimitar aquello 

que deseábamos investigar, así como para definir los criterios de homogeneidad. Después, 

se llevó a cabo una revisión bibliográfica con el fin de conceptualizar las temáticas 

vinculadas al PIMUS, las cuales fueron las siguientes:  

a) gestión de estacionamientos; 

b) seguridad vial; 

c) movilidad peatonal; 

d) logística urbana; 

e) movilidad rural; 

f) transporte regional; 

g) gestión y monitoreo del tránsito; 

h) red vial; 

i) movilidad ciclista; 

j) transporte público (autobuses); 

k) transporte informal, y 

l) taxis. 

Una vez investigado dichos conceptos, se hizo una revisión documental con base en la 

literatura existente sobre los impactos que pueden llegar a tener estas temáticas en los 

diversos ejes de identidad de las personas. Al considerar las limitaciones en tiempo, 

recursos humanos y materiales, decidimos centrarnos en los siguientes ejes de identidad: 

a) género; 

b) edad; 

c) etnicidad 

d) nivel socioeconómico; 

e) lgbttti, y 

f) corporalidad. 

La siguiente etapa del proyecto consistió en la ejecución y sistematización de entrevistas 

para complementar y constatar la información recabada en el proceso anterior de 

indagación bibliográfica. Para ello, se diseñó un cuestionario (ver Anexo 1) que fue 

posteriormente aplicado en tres entrevistas realizadas: a una mujer lesbiana, a una mujer 
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indígena y a una mujer con discapacidad sensorial. Se cubrieron distintos ejes de identidad, 

entre ellos el de orientación sexual, etnicidad, corporalidad y situación socioeconómica. 

Es necesario señalar que las experiencias de las mujeres entrevistadas no son un reflejo 

homogéneo de todas las mujeres lesbianas, indígenas ni con discapacidades sensoriales. Se 

debe reconocer la diversidad existente dentro de los mismos grupos de personas, 

precisamente aludiendo a la interseccionalidad; pueden encontrarse similitudes entre sus 

vivencias al transitar y habitar la ciudad debido a cuestiones estructurales por un eje 

específico de identidad, sin embargo, las experiencias podrán variar según el cruce de otros 

nodos identitarios. Por ejemplo, no será igual la experiencia de una mujer cisgénero 

lesbiana con un nivel socioeconómico A/B1 (según NSE AMAI2) a la de una mujer trans, 

lesbiana y migrante. De darle seguimiento al presente proyecto, se recomienda retomar 

este tipo de ejercicios, incluyendo otros métodos como grupos focales o focus groups que 

permitan complejizar la realidad al cubrir perfiles más diversos. 

A la par de estas actividades, se asistió a seminarios de movilidad y género, además de tener 

asesorías y reuniones periódicas entre las integrantes del equipo y el personal docente para 

poner en común los hallazgos encontrados hasta el momento y hacer los ajustes pertinentes 

a las fichas.   

La etapa final del proyecto consistió en integrar la información recabada tanto de la 

literatura como de las entrevistas en las fichas técnicas, agregando los siguientes 

componentes: medios de consulta especializados, un extracto de las entrevistas y un 

glosario de los ejes de identidad (ver Anexo 2). Después, se creó un diseño visualmente 

atractivo y descargable para las fichas, con motivo de propiciar su distribución y 

socialización. En la siguiente figura se puede observar el diseño final de las fichas técnicas, 

con una explicación de sus componentes. 

 
1 Conformado mayormente por hogares cuya jefatura de familia cuenta con estudios profesionales o 
posgrado. Cuentan con internet fijo en el hogar; hay una mayor inversión en educación y menores gastos en 
alimentos (AMAI, 2018). 
2 El índice de Niveles Socioeconómicos de la Asociación Mexicana de Agencias de Inteligencia de Mercado y 
Opinión. 
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Figura 1. Ejemplo de ficha técnica 

 

Fuente: Elaboración propia 

En cuanto al plan de trabajo, con motivo de mantener un orden de las diferentes actividades 

y etapas a realizar durante el semestre, se calendarizaron las actividades como se muestra 

a continuación: 
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Tabla 1. Cronograma de trabajo 

No TÍTULO DE LA TAREA RESPONSABLE  
FECHA  

 INICIO 

FECHA 

ENTREGA 
DURACIÓN 

1 CONTESTAR OBJETIVOS R-PAP Todas 09/02/21 16/02/21 7 

2 REFERENTES TEÓRICOS Y METODOLÓGICOS R-PAP Todas 11/02/21 16/02/21 5 

3 ENVIAR DOCUMENTOS A IMEPLAN Todas 10/02/21 15/02/21 5 

4 REUNIÓN EQUIPO DE TRABAJO IMEPLAN Todas 18/02/21 18/02/21 0 

5 REUNIÓN GABY Y AZUCENA Todas 19/02/21 19/02/21 0 

6 REALIZAR ESTRUCTURA DE LA FICHA TÉCNICA GENERAL Todas 15/02/21 01/03/21 16 

7 DIVIDIR LOS CONCEPTOS DE MOVILIDAD Todas 20/02/21 23/02/21 3 

8 REVISAR BIBLIOGRAFÍA DE CONCEPTOS DE MOVILIDAD Todas 23/02/21 20/04/21 57 

9 VACIADO DE LA INFORMACIÓN ENCONTRADA Todas 23/02/21 20/04/21 57 

10 
PUESTA EN COMÚN DE LOS HALLAZGOS Y AJUSTES 

Todas 23/02/21 20/04/21 57 

11 JUNTAS PERIÓDICAS CON AZUCENA Y YERIEL Todas 19/02/21 11/05/21 82 

12 SEMINARIO MOVILIDAD Y GÉNERO Gina 04/03/21 04/03/21 0 

13 ELABORAR CUESTIONARIO PARA ENTREVISTAS Todas 15/03/21 20/04/21 35 

14 REUNIÓN CON GABY Y ANDRÉS TREVIÑO Todas 26/03/21 26/03/21 0 

15 ENTREVISTA 1 Gina 20/04/21 20/04/21 4 

16 ENTREVISTA 2 Fer 21/04/21 21/04/21 4 

17 ENTREVISTA 3 Arantza 24/04/21 24/04/21 4 

18 SISTEMATIZACIÓN DE LAS ENTREVISTAS Todas 20/04/21 29/04/21 9 

19 ACTUALIZAR FICHAS TÉCNICAS CON ENTREVISTAS Todas 20/04/21 04/05/21 14 

20 DISEÑO DE FICHAS TÉCNICAS Fer 20/04/21 08/05/21 18 

21 R-PAP DESARROLLO Todas 22/04/21 13/05/21 21 

22 R-PAP FINAL Todas 13/05/21 13/05/21 0 

23 POWER POINT DESARROLLO Todas 08/05/21 13/05/21 5 

24 POWER POINT FINAL Todas 13/05/21 13/05/21 0 

25 DÍA DE PRESENTACIÓN Todas 18/05/21 18/05/21 0 

Fuente: Elaboración propia 
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3. Resultados del trabajo profesional  

La información recuperada y generada fue extensa, con un documento que oscila en las 

cuarenta páginas y cuya estructura llevó tres meses de armar. Uno de los aspectos 

importantes de señalar del trabajo es que, si bien se decidió por la división de ejes de 

identidad para el análisis de los impactos, en la vida cotidiana las identidades no se 

presentan de manera aislada, sino de forma interseccional. Es decir, una persona puede 

estar atravesada por la identidad de mujer, pero también ser parte de la población 

LGBTTTI+, tener alguna discapacidad o pertenecer al rango de edad para ser considerada 

adulta mayor. Los problemas en la movilidad urbana, por lo tanto, son más complejos que 

como se presentan en la ficha. Otra limitante durante nuestro trabajo fue el contexto 

COVID-19 que impidió las salidas de campo que hubieran beneficiado la observación de las 

problemáticas relacionadas a la movilidad y la comprobación de los impactos encontrados 

en la bibliografía, puesto que se considera que el diseño de políticas, de no realizar trabajo 

de campo, obtiene resultados incompletos. En este contexto de pandemia, las entrevistas 

también fueron modificadas para cumplir con los requerimientos de salud y se llevaron a 

cabo en línea. 

 

A pesar de las limitaciones anteriormente descritas, los resultados obtenidos fueron 

satisfactorios; la información recolectada y su debida sistematización son evidencia de los 

avances, pero también de los retos, del AMG en torno a la movilización. De los hallazgos 

encontrados, destacan las diferencias de movilidad entre hombres y mujeres debido a los 

roles socialmente establecidos de las esferas público (hombres) y privado (mujeres), en el 

que se añaden las actividades de cuidado, que complejiza el desplazamiento de las mujeres. 

Otro hallazgo fue el aumento de complicaciones de movilidad según los ejes de identidad, 

en las que, a mayores ejes de identidad de exclusión presenta la persona, más complejos 

son sus desplazamientos. En cuanto a las identidades excluidas, la ficha reporta que ciertas 

identidades, como son pertenecer a una comunidad indígena o afrodescendiente, un nivel 

socioeconómico bajo, tener discapacidad sensorial, entre otras, enfrentan mayores 
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probabilidades de tener complicaciones para desplazarse por la ciudad debido a la 

discriminación estructural que viven.  

En la construcción de la ficha, basada en la literatura y las entrevistas, se encontraron 

impactos que pocas veces, si es que nunca, habíamos analizado o pensado. Con esto se 

reflexionó sobre la importancia de los detalles, los aspectos invisibilizados de la movilidad, 

aquello que pasamos inadvertidos, pero que ciertas personas experimentan de manera 

cotidiana y que les impide apropiarse de la ciudad. Como dice María (entrevista personal, 

2021) “pequeños detalles, pero que son muy grandes, muy valiosos para integrar a las 

personas”. 

4. Reflexiones del alumno o alumnos sobre sus aprendizajes, las implicaciones éticas 
y los aportes sociales del proyecto 
 
Aprendizajes profesionales 

El equipo de trabajo estuvo conformado por estudiantes de Relaciones Internacionales, y si 

bien las problemáticas de la movilidad urbana no son temas propios que estudian las RRII, 

se logró rescatar conocimiento previo, como lo relacionado con Políticas Públicas, 

perspectiva de género, o competencias más técnicas, como redacción e investigación. Los 

conocimientos adquiridos, no obstante, han sido diversos y se logró hacer una conexión con 

la disciplina de las RRII. 

La movilidad del AMG es compleja, sin embargo, su estudio se limita a la generalización de 

experiencias en el transporte público, el tráfico y las banquetas, cuando la realidad 

sobrepasa los temas tradicionalmente abordados y la manera de analizarlos. Durante la 

realización de la ficha aprendimos conceptos utilizados para el diseño del PIMUS, así como 

aquellos utilizados para el análisis de impactos. La transversalización de los temas, los cuales 

normalmente se estudian de manera aislada, requirió un trabajo de análisis en el que la 

jerarquía de conceptos debía ser eliminada, puesto que en el proceso de construcción de la 

ficha aprendimos que esta jerarquización, artificialmente armada, genera categorías de 

exclusión, observadas en el día a día de la movilidad urbana. Por ejemplo, la manera en que 
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la ciudad está diseñada corresponde a una visión androcentrista, es decir, gira en torno a 

las necesidades del hombre y por lo tanto de la vida pública. En el PAP aprendimos que un 

mejor diseño de las ciudades significa atender las necesidades de todos y todas con sus 

correspondientes características. 

De los aspectos más técnicos, rescatamos lo aprendido de la teoría visto en clase, para 

ponerlo en práctica durante el PAP. Un ejemplo de las actividades que lograron romper la 

barrera entre lo teórico y lo práctico fueron las entrevistas. Aunque pocas, las entrevistas 

realizadas nos brindaron experiencias de las que pudimos aprender para mejorar en futuras 

actividades: desde la planeación de preguntas, el control durante la entrevista, hasta la 

sistematización de las respuestas.  

Aprendizajes sociales 

La movilidad urbana es un tema que afecta a todos los grupos sociales que viven y se 

mueven en la ciudad, por lo que los resultados de este proyecto son de gran importancia 

para distintos grupos sociales, especialmente para los ejes identitarios que este trabajo 

abarca (como género, nivel socioeconómico, edad, LGBTTTI+, etc.), así como las distintas 

maneras interseccionales en que estos ejes se cruzan. 

En este sentido, las fichas técnicas obtenidas fueron elaboradas con la finalidad de ser 

socializadas en espacios de encuentro coordinados por IMEPLAN, a donde acudirían 

personas académicas, expertas locales y actores de influencia como parte de la 

actualización del PIMUS del AMG. También se elaboraron infografías a partir de las fichas, 

con la finalidad de que la información sea transmitida más fácilmente. 

Señalar los problemas que la movilidad urbana plantea para los distintos grupos sociales e 

identitarios en la ciudad, así como buscar posibles soluciones a estos problemas ayuda a la 

creación y diseño de ciudades más incluyentes donde todos los grupos puedan convivir sin 

ser discriminados o relegados. Si bien, este proyecto cuenta con un alcance limitado, se 

espera que sea retomado y continuado en los siguientes semestres, incluyendo nuevos ejes 

de identidad y profundizando más en el análisis de estos. 
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Aprendizajes éticos 

Al comenzar a realizar este proyecto se decidió abordar seis distintos ejes de identidad para 

analizar las agendas de movilidad abordadas por el PIMUS, ya que se consideran grupos en 

situación de vulnerabilidad respecto a los problemas que el diseño de la ciudad y las 

modalidades de movilidad generan. De esta manera, los resultados de la investigación 

demostraron que sí reciben impactos importantes y, aunque los alcances de este proyecto 

son limitados, son un importante acercamiento para visibilizar estas problemáticas y 

colocarlas en la agenda. 

Indagar y profundizar en los temas planteados en este proyecto fue una experiencia 

enriquecedora tanto para nosotras como para quienes reciban y lean los resultados 

obtenidos. Así, este avance en el análisis de la movilidad urbana invita a continuar la 

investigación y profundizar más tanto en los temas aquí planteados como en otros nuevos. 

Aprendizajes en lo personal 

Georgina Arreola García. Ajena a los temas de movilidad, puesto que me desplazo 

mayoritariamente en automóvil privado, el PAP fue un descubrimiento, pero también una 

invitación a tomar conciencia de las realidades sociales de la movilidad urbana en el AMG, 

así como de las implicaciones ambientales del desplazamiento privado. El PAP me enseñó a 

no considerar por dado aspectos que para mí son cotidianos, pero que para otras personas 

la realidad es distinta, ya sea más sencilla o complicada, y que quienes son servidoras y 

servidores públicos deben observar la ciudad más allá de sus comodidades y brindar los 

espacios que, por derecho, todas y todos merecemos. 

Trabajar mano a mano con una institución pública me ha ayudado a contemplar nuevos 

panoramas de mi vida profesional que anteriormente no había considerado, puesto que en 

el proceso puse en práctica conceptos que ya sabía y me sirvieron como base, pero también 

adquirí nuevos conocimientos, lo que me enseñó a que lo aprendido en la universidad son 

solamente las bases que nos abren las puertas a otros temas e intereses, los cuales se 

adquieren con la práctica. 
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Para lograr una ciudad en la que se respeten los derechos de las personas, es necesario 

contemplar las problemáticas, no de manera aislada, sino como un todo que se entrecruzan, 

en donde las respuestas no están en la acción individual de las instituciones, por el 

contrario, se encuentran en la colectividad de los actores que participan en el día a día en 

el diseño, implementación y beneficios de las políticas públicas. 

Arantza Osuna Leal. Analizar la movilidad urbana mediante una transversalización de la 

perspectiva de género interseccional me ha enseñado a pensar más allá de mis experiencias 

propias o cercanas a mí, sino tomar siempre en cuenta que existen situaciones e 

inconvenientes distintos para los diversos grupos sociales que habitan o se mueven por la 

ciudad. De esta manera, creo que es sustancial analizar de esta misma manera situaciones 

y problemáticas más allá de la movilidad, bajo esta premisa de problematizar las exclusiones 

sociales. 

Realizar este proyecto bajo este nivel de análisis me hizo reforzar mis conocimientos previos 

sobre los temas aquí desarrollados, así como comprender nuevos panoramas, problemas y 

conceptos que me ayudan a realizar un mejor estudio de la problemática.   

Fernanda Elías Loyola. Este proyecto me brindó la oportunidad de poner en práctica los 

conocimientos de género y movilidad que he adquirido en el ámbito académico, profesional 

y personal a lo largo de mi trayectoria universitaria. He obtenido un profundo aprendizaje 

al problematizar la movilidad desde una perspectiva de género con mis pares y bajo la guía 

de las personas docentes involucradas en el PAP. 

Cuando empiezas a observar la ciudad con los lentes de interseccionalidad te das cuenta de 

que el territorio no es imparcial; por el contrario, es un agente vivo que condiciona la calidad 

de vida y el acceso al uso y disfrute de los espacios comunitarios. Solemos asociar a la ciudad 

y al espacio público como meros territorios físicos que auspician la democracia, ciudadanía 

y participación, pero también son sedes de conflicto al perpetuar exclusiones, represiones, 

violencia y despojo. Este PAP me ayudó a comprender con mayor precisión estas 
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manifestaciones de asimetrías de poder que se traducen en exclusiones a grupos sociales y 

generan condiciones de vulnerabilidad.  

Hacer conciencia de estas desigualdades es también reconocer los privilegios y ventajas que 

tenemos a costa del sufrimiento de otras personas. Por ejemplo, en lo personal es dar 

cuenta de mis privilegios como mujer cis, blanca, de un hogar económicamente próspero y 

que se traslada en automóvil. También es reflexionar sobre las violencias que hemos 

experimentado o sido testigos en el espacio público, desde la infancia hasta el presente. 

Son ejercicios difíciles pero indispensables hacia la construcción de un genuino bienestar 

que esté construido por y para todas las personas.  

Los insumos generados en este PAP focalizan las situaciones de exclusión para que más 

personas podamos hacer conciencia de estas circunstancias (propias y ajenas) que a veces 

padecemos y normalizamos, ignoramos e incluso perpetuamos. Haber participado en el 

proceso de construcción del proyecto me regaló muchos aprendizajes profesionales, 

sociales, de análisis crítico y de sensibilidad. Además, me deja con una inquietud insaciable 

por contribuir más allá de este PAP hacia la consecución de una ciudad verdaderamente 

incluyente. 

 

5. Conclusiones 

El objetivo del trabajo fue conceptualizar las temáticas vinculadas con el PIMUS y analizar 

los impactos de género y de otras identidades que han sido históricamente excluidas, 

generando así insumos que pudieran ser socializados. Para ello, se decidió optar por un 

enfoque interseccional que permitiera problematizar no solo cómo viven la movilidad las 

mujeres, sino también cómo operan las estructuras de poder cuando el género se 

interrelaciona con otros ejes de identidad. Al tomar en cuenta las limitaciones del equipo 

en cuanto al tiempo y a la capacidad operativa, se optó por enfocarse en los siguientes 

nodos: género, edad, etnicidad, situación económica, corporalidad, orientación sexual y 

expresión e identidad de género.  
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Es importante precisar que uno de los principios rectores para este trabajo fue partir del 

entendimiento de que estos ejes de identidad no son vulnerables por sí mismos, sino que 

son orillados a esta situación de vulnerabilidad o exclusión al derivarse de un contexto de 

desigualdades sociales y económicas estructurales, las cuales se materializan en el diseño, 

planeación y construcción de los territorios al basarse en un paradigma homogéneo de las 

experiencias de movilidad.  

Para alcanzar nuestros objetivos, se realizó una investigación documental sobre los insumos 

bibliográficos existentes, además de aplicar tres entrevistas que alimentaron nuestra 

sistematización de información. Una vez integrados los hallazgos encontrados, se 

elaboraron fichas técnicas con un diseño atractivo y comprensible para su distribución y 

socialización.  

Algunos de los hallazgos y circunstancias que sorprendieron al equipo al realizar la 

investigación tuvieron que ver con la falta de información sobre los impactos excluyentes 

de la movilidad a la etnicidad y a las personas LGBTTTI+. A pesar de que ha habido avances 

en la materia, las investigaciones y estudios siguen siendo insuficientes. Queda pendiente 

profundizar más en las experiencias de personas indígenas, afrodescendientes y/o 

LGBTTTI+, además de incluirles en procesos de tomas de decisión, diseño, planeación y 

ejecución. Más aún, es imprescindible que al problematizar la corporalidad también se 

piense en las personas que no se alinean a la concepción social de cuerpos hegemónicos 

(fuertes, jóvenes y delgados).  

Por otro lado, persiste una deuda de la propia investigación de profundizar más en los ejes 

de identidad seleccionados e incluir otros más, como el estatus migratorio y las 

neurodivergencias. Se recomienda que en la siguiente etapa del PAP puedan llevarse a cabo 

más entrevistas y ejercicios de investigación como los focus groups para rescatar las 

diversidades co-existentes dentro de los mismos grupos sociales, además de abordar los 

ejes recién mencionados. Adicionalmente, se aconseja explorar otros medios de 

socialización de los insumos generados en el PAP, como redes sociales, con motivo de 
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abonar a la democratización del conocimiento, involucrar a más personas en el debate e 

incentivar a la participación de las y los habitantes del AMG en procesos de toma de 

decisión. 

Finalmente, se espera que los insumos generados puedan provocar nuevas conversaciones 

que inciten a pensar más allá de los paradigmas de movilidad tradicionales, haciendo el 

ejercicio de interrelacionar los ejes propuestos para complejizar las experiencias de 

opresión y privilegio que atraviesan a las personas del AMG. Ya no puede postergarse más 

la transversalización de la perspectiva de género interseccional y la inclusión de perfiles más 

diversos en los procesos de tomas de decisión, planeación y ejecución. Solo así se podrán 

materializar espacios verdaderamente inclusivos que no perpetúen las estructuras de poder 

que hoy constriñen a gran parte de la población del AMG. 
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Anexos 
 

Anexo 1. Cuestionario de las entrevistas 
 

Cuestionario 

Preguntas de caracterización: 

1. ¿PUEDO GRABAR LA ENTREVISTA?  
2. ¿Nos das permiso de utilizar la información que sea compartida en esta entrevista para los 

fines del proyecto? Tu identidad será anónima.   
3. ¿Cuál te gustaría que fuera tu seudónimo?  
4. ¿Cuál es tu pronombre? 
5. ¿Cuántos años tienes? 
6. ¿En qué nivel socioeconómico te identificas? Bajo, medio bajo, medio alto y alto. ¿Por qué? 
7. Si te sientes cómoda, ¿podrías compartir tu orientación sexual? 
8. De acuerdo con tus costumbres y tradiciones, ¿te consideras indígena y/o afromexicana? 
9. ¿Tienes alguna discapacidad motriz o sensorial? 

Preguntas a una mujer de tercera edad 
 
¿En qué colonia vives? 
 
Bloque 1. ¿Cuáles son tus rutas/trayectorias de movilidad? Ej. ir al trabajo, salir de compras ¿En qué 
horarios realizas estas actividades y por qué? ¿Cuánto tiempo suelen durar tus desplazamientos? 
¿Cuántos medios de transporte utilizas para realizar tus actividades cotidianas? 
 
Seguimiento: ¿Por qué utilizas esos medios? ¿Qué cosas dejas de hacer por dedicarle tanto tiempo al 
transporte? 
 
Bloque 2. ¿Cuáles son los problemas/dificultades con los que se enfrenta en el uso del transporte 
público? Desde la infraestructura de las paradas, el acceso a la unidad, el equipamiento, atención de la 
persona que opera la unidad, la distancia a la a la parada desde el lugar que sale casa, trabajo, la 
seguridad, etc. 
 
Seguimiento: ¿Me podrías compartir una experiencia de alguna de estas dificultades? 
 
Bloque 3. Generalmente, ¿viajas en compañía de alguien? ¿De quién? Cuando viajas acompañada, 
¿cómo cambian tus rutas y selección de modo de transporte? ¿Cambian los problemas a los que te 
enfrentas si viajas sola o acompañada? 
 
Seguimiento: ¿Por qué crees que cambia tu experiencia si viajas sola o acompañada? 
 
Bloque 4. ¿Has modificado el modo en el que te transportas a lo largo de los años? ¿Has modificado 
rutas, horarios, vestimenta? ¿Cuál es la razón? 
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Seguimiento: ¿Era más fácil antes o ahora? ¿Te enfrentas a los mismos problemas? 
 
Bloque 5. ¿Conoces qué es Mibici? ¿Consideras que Mibici es un modo de transporte que se adapta a 
tus necesidades? ¿Por qué? ¿Qué cambiarías (¿tipo de bici, mayor diversidad de tamaños de la bici, 
agregar portabebés y canastas, el proceso de suscripción?) 
 
Seguimiento: ¿Por qué? 
 
Bloque 6. ¿Has encontrado infraestructura deficiente (mala iluminación, banquetas incompletas, sin 
rampas, etc.) al caminar por la ciudad? ¿Has tenido un percance? 
 
Seguimiento: ¿De qué tipo? 
 
Bloque 7. ¿Cuál es tu experiencia al cruzar las calles, las avenidas? ¿Considera adecuados los tiempos 
de los semáforos para cruzar las calles? 
 
Seguimiento: ¿Por qué? ¿Identificas algunas avenidas o calles en específico en el que te enfrentas a este 
problema? 
 
Bloque 8. ¿Has sufrido algún tipo de violencia, acoso o discriminación al caminar por la ciudad, al usar 
el transporte público, la bicicleta? Por ejemplo, piropos, miradas lascivas, acercamientos, roces o 
tocamientos no deseados, comentarios apresurándoles, robos o asaltos, ¿persecuciones?  
 
Seguimiento: ¿Me podrías compartir una experiencia? 
 
Bloque 9. ¿Ha utilizado un medio de transporte informal (mototaxi)? 
 
Seguimiento: ¿Cuál ha sido tu experiencia? 
 
Bloque 10. ¿Usas el servicio de taxi y/o uber? ¿En qué situaciones lo usas?  
 
Seguimiento: ¿Cuál ha sido tu experiencia? ¿Cambia tu percepción de seguridad el utilizar taxi, uber, o 
transporte público?  
 
Bloque 11. ¿Con tus ingresos puedes cubrir el uso del transporte público, o sistema de bici pública? 
¿Conoces el subsidio del gobierno para la tarifa del transporte público? ¿Has accedido a él?  
 
Seguimiento: No, ¿por qué?  
 
Bloque 12. ¿Qué cambiarías de la ciudad para que fuera más accesible para las personas adultas 
mayores? 

Preguntas a una mujer trans y a una mujer lesbiana 

¿En qué colonia vives?  
 
Bloque 1. ¿Cuáles son sus rutas/trayectorias de movilidad? Ej. ir al trabajo, salir de compras. ¿En qué 
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horarios realizas estas actividades y por qué? ¿Cuánto tiempo suelen durar tus desplazamientos? 
¿Cuántos medios de transporte utilizas para realizar tus actividades cotidianas? 
 
Seguimiento: ¿Por qué utilizas esos medios? ¿Qué cosas dejas de hacer por dedicarle tanto tiempo al 
transporte? 
 
Bloque 2. ¿Cuáles son las dificultades con las que se enfrenta en el transporte público? Desde la 
infraestructura de las paradas, el acceso a la unidad, el equipamiento, atención de la persona que opera 
la unidad, la distancia a la a la parada desde el lugar que sale casa, trabajo, la seguridad, etc. 
 
Seguimiento: ¿Me podrías compartir una experiencia de alguna de estas dificultades? 
 
Bloque 3. Generalmente, ¿viajas en compañía de alguien? ¿De quién? Cuando viajas acompañada, 
¿cómo cambian tus rutas y selección de modo de transporte? ¿Cambian los problemas a los que te 
enfrentas si viajas sola o acompañada? 
 
Seguimiento: ¿Por qué crees que cambia tu experiencia si viajas sola o acompañada? 
 
Bloque 4. ¿Has modificado el modo en el que te transportas a lo largo de los años? ¿Has modificado 
rutas, horarios, vestimenta? ¿Cuál es la razón? 
 
Seguimiento: ¿Era más fácil antes o ahora? ¿Te enfrentas a los mismos problemas? 
 
Bloque 5. ¿Conoces qué es Mibici? ¿Consideras que Mibici es un modo de transporte que se adapta a 
tus necesidades? ¿Por qué? ¿Qué cambiarías (¿tipo de bici, mayor diversidad de tamaños de la bici, 
agregar portabebés y canastas, el proceso de suscripción?) 
Seguimiento: ¿Por qué? 
 
Bloque 6. ¿Has encontrado infraestructura deficiente (mala iluminación, banquetas incompletas, sin 
rampas, etc.) al caminar por la ciudad? ¿Has tenido un percance?  
Seguimiento: ¿De qué tipo? 
 
Bloque 7. ¿Cuál es tu experiencia al cruzar las calles, las avenidas? ¿Considera adecuados los tiempos 
de los semáforos para cruzar las calles? ¿Cuánto tiempo suelen durar tus desplazamientos? ¿Cuántos 
medios de transporte utilizas para realizar tus actividades cotidianas? 
Seguimiento: ¿Por qué? ¿Identificas algunas avenidas o calles en específico en el que te enfrentas a este 
problema? 
 
 
Bloque 8. ¿Has sufrido algún tipo de violencia, acoso o discriminación al caminar por la ciudad, al usar 
el transporte público, la bicicleta? Por ejemplo, piropos, miradas lascivas, acercamientos, roces o 
tocamientos no deseados, comentarios apresurándoles, robos o asaltos, ¿persecuciones?  
Seguimiento: ¿Me podrías compartir una experiencia? 
 
 
Bloque 9. ¿Ha utilizado un medio de transporte informal (mototaxi,)?  
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Seguimiento: ¿Cuál ha sido tu experiencia? 
 
Bloque 10. ¿Usas el servicio de taxi y/o uber? ¿En qué situaciones lo usas? ¿Cuál ha sido su experiencia? 
¿Cambia tu percepción de seguridad el utilizar taxi, uber, o transporte público?  
Seguimiento: ¿Cuál ha sido tu experiencia? ¿Cambia tu percepción de seguridad el utilizar taxi, uber, o 
transporte público?  
 
Bloque 11. ¿Con sus ingresos puede cubrir el uso del transporte público, o sistema de bici pública? 
¿Conoces el subsidio del gobierno para la tarifa del transporte público? ¿Has accedido a él? 
Seguimiento: No, ¿por qué?  
 
Bloque 12. ¿Qué cambiarías de la ciudad para que fuera más accesible para las personas trans? 
 
Bloque 12. ¿Qué cambiarías de la ciudad para que fuera más accesible para las personas gays, lesbianas 
y bisexuales? 

Preguntas a una mujer indígena 

¿En qué colonia vives?  
 
Bloque 1. ¿Cuáles son sus rutas/trayectorias de movilidad? Ej. ir al trabajo, salir de compras. ¿En qué 
horarios realizas estas actividades y por qué? ¿Cuánto tiempo suelen durar tus desplazamientos? 
¿Cuántos medios de transporte utilizas para realizar tus actividades cotidianas? 
 
Seguimiento: ¿Por qué utilizas esos medios? ¿Qué cosas dejas de hacer por dedicarle tanto tiempo al 
transporte? 
 
 
Bloque 2. ¿Cuáles son las dificultades con las que se enfrenta en el transporte público? Desde la 
infraestructura de las paradas, el idioma de las señaléticas, el acceso a la unidad, el equipamiento, 
atención de la persona que opera la unidad, la distancia a la a la parada desde el lugar que sale casa, 
trabajo, la seguridad, etc. 
 
Seguimiento: ¿Me podrías compartir una experiencia de alguna de estas dificultades? 
 
Bloque 3. Generalmente, ¿viajas en compañía de alguien? ¿De quién? Cuando viajas acompañada, 
¿cómo cambian tus rutas y selección de modo de transporte? ¿Cambian los problemas a los que te 
enfrentas si viajas sola o acompañada? 
 
Seguimiento: ¿Por qué crees que cambia tu experiencia si viajas sola o acompañada? 
 
Bloque 4. ¿Has modificado el modo en el que te transportas a lo largo de los años? ¿Has modificado 
rutas, horarios, vestimenta? ¿Cuál es la razón? 
Seguimiento: ¿Era más fácil antes o ahora? ¿Te enfrentas a los mismos problemas? 
 
Bloque 5. ¿Conoces qué es Mibici? ¿Consideras que Mibici es un modo de transporte que se adapta a 
tus necesidades? ¿Por qué? ¿Qué cambiarías (¿tipo de bici, mayor diversidad de tamaños de la bici, 
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agregar portabebés y canastas, el proceso de suscripción?) 
Seguimiento: ¿Por qué? 
 
Bloque 6. ¿Has encontrado infraestructura deficiente (mala iluminación, banquetas incompletas, sin 
rampas, etc.) al caminar por la ciudad? ¿Has tenido un percance?  
Seguimiento: ¿De qué tipo? 
 
Bloque 7. ¿Cuál es tu experiencia al cruzar las calles, las avenidas? ¿Considera adecuados los tiempos 
de los semáforos para cruzar las calles? 
Seguimiento: ¿Por qué? ¿Identificas algunas avenidas o calles en específico en el que te enfrentas a este 
problema? 
 
Bloque 8. ¿Has sufrido algún tipo de violencia, acoso o discriminación al caminar por la ciudad, al usar 
el transporte público, la bicicleta? Por ejemplo, piropos, miradas lascivas, acercamientos, roces o 
tocamientos no deseados, comentarios apresurándoles, robos o asaltos, ¿persecuciones?  
Seguimiento: ¿Me podrías compartir una experiencia? 
 
Bloque 9. ¿Ha utilizado un medio de transporte informal (mototaxi,)?  
Seguimiento: ¿Cuál ha sido tu experiencia? 
 
Bloque 10. ¿Usas el servicio de taxi y/o uber? ¿En qué situaciones lo usas? ¿Cuál ha sido su experiencia? 
¿Cambia tu percepción de seguridad el utilizar taxi, uber, o transporte público?  
Seguimiento: ¿Cuál ha sido tu experiencia? ¿Cambia tu percepción de seguridad el utilizar taxi, uber, o 
transporte público?  
 
Bloque 11. ¿Con sus ingresos puede cubrir el uso del transporte público, o sistema de bici pública? 
¿Conoces el subsidio del gobierno para la tarifa del transporte público? ¿Has accedido a él?  
Seguimiento: No, ¿por qué?  
 
Bloque 12. ¿Qué cambiarías de la ciudad para que fuera más accesible para las personas indígenas? 

Preguntas a una mujer con discapacidad 

¿En qué colonia vives? 
 
Bloque 1. ¿Cuáles son sus rutas/trayectorias de movilidad? Ej. para ir al trabajo, salir de compras, etc. 
¿En qué horarios realizas estas actividades y por qué? ¿Cuánto tiempo suelen durar tus 
desplazamientos? ¿Cuántos medios de transporte utilizas para realizar tus actividades cotidianas? 
 
Seguimiento: ¿Por qué utilizas esos medios? ¿Qué cosas dejas de hacer por dedicarle tanto tiempo al 
transporte? 
 
Bloque 2. ¿Cuáles son las dificultades con las que se enfrenta en el transporte público? Desde la 
infraestructura de las paradas, el acceso a la unidad, el equipamiento, atención de la persona que opera 
la unidad, la distancia a la a la parada desde el lugar que sale casa, trabajo, la seguridad, etc. 
 
Seguimiento: ¿Me podrías compartir una experiencia de alguna de estas dificultades? 
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Bloque 3. Generalmente, ¿viajas en compañía de alguien? ¿De quién? Cuando viajas acompañada, 
¿cómo cambian tus rutas y selección de modo de transporte? ¿Cambian los problemas a los que te 
enfrentas si viajas sola o acompañada? 
 
Seguimiento: ¿Por qué crees que cambia tu experiencia si viajas sola o acompañada? 
 
Bloque 4. ¿Has modificado el modo en el que te transportas a lo largo de los años? ¿Has modificado 
rutas, horarios, vestimenta? ¿Cuál es la razón? 
Seguimiento: ¿Era más fácil antes o ahora? ¿Te enfrentas a los mismos problemas? 
 
Bloque 5. ¿Conoces qué es Mibici? ¿Consideras que Mibici es un modo de transporte que se adapta a 
tus necesidades? ¿Por qué? ¿Qué cambiarías (¿tipo de bici, mayor diversidad de tamaños de la bici, 
agregar portabebés y canastas, el proceso de suscripción?) 
Seguimiento: ¿Por qué? 
 
Bloque 6. ¿Has encontrado infraestructura deficiente (mala iluminación, banquetas incompletas, sin 
rampas, etc.) al caminar por la ciudad? ¿Has tenido un percance?  
Seguimiento: ¿De qué tipo? 
 
Bloque 7. ¿Cuál es tu experiencia al cruzar las calles, las avenidas? ¿Considera adecuados los tiempos 
de los semáforos para cruzar las calles? 
Seguimiento: ¿Por qué? ¿Identificas algunas avenidas o calles en específico en el que te enfrentas a este 
problema? 
 
Bloque 8. ¿Has sufrido algún tipo de violencia, acoso o discriminación al caminar por la ciudad, al usar 
el transporte público, la bicicleta? Por ejemplo, piropos, miradas lascivas, acercamientos, roces o 
tocamientos no deseados, comentarios apresurándoles, robos o asaltos, ¿persecuciones? 
Seguimiento: ¿Me podrías compartir una experiencia? 
 
Bloque 9. ¿Ha utilizado un medio de transporte informal (mototaxi,)?  
Seguimiento: ¿Cuál ha sido tu experiencia? 
 
Bloque 10. ¿Usas el servicio de taxi y/o uber? ¿En qué situaciones lo usas? ¿Cuál ha sido su experiencia? 
¿Cambia tu percepción de seguridad el utilizar taxi, uber, o transporte público?  
Seguimiento: ¿Cuál ha sido tu experiencia? ¿Cambia tu percepción de seguridad el utilizar taxi, uber, o 
transporte público?  
 
Bloque 11. ¿Con sus ingresos puede cubrir el uso del transporte público, o sistema de bici pública? 
¿Conoces el subsidio del gobierno para la tarifa del transporte público? ¿Has accedido a él?  
Seguimiento: No, ¿por qué?  
 
Bloque 12. ¿Qué cambiarías de la ciudad para que fuera más accesible para las personas con 
discapacidad? 

Preguntas a una niña 
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¿En qué colonia vives? ¿Por dónde vives? 
 
Bloque 1. Cuando sales de tu casa, ¿a dónde sueles ir? Por ejemplo, a la escuela, con tus amigas, al 
parque, a practicar algún deporte, etc. ¿Quién te suele llevar? ¿En qué te llevan?  
 
Bloque 2. ¿Alguna vez te has subido a un camión? ¿Quién te acompañaba o suele acompañar? 
Seguimiento: ¿Cuál fue tu experiencia: te gustó o no te gustó? 
 
Bloque 3. ¿Te dejan ir a pasear sola o con amigas o siempre te acompaña alguien? 
 
Bloque 5. ¿Te has fijado en las bicis rojas que hay por la ciudad que puedes rentar? ¿Has intentado usar 
una? Seguimiento: ¿Por qué sí o no? 
 
Bloque 6. ¿Tienes una bici que puedas usar? ¿Has andado en bici por la calle para ir a algún lugar o 
pasear? ¿Alguien te estaba acompañando? Seguimiento: ¿Cómo te sentiste (¿ej. segura, las calles 
estaban planas para rodar, te pasaban muy cerquita los coches?  
 
Bloque 7. ¿Cuál es tu experiencia al cruzar las calles, las avenidas? ¿Consideras que los tiempos de los 
semáforos para cruzar las calles son suficientes? Seguimiento: ¿Por qué? ¿Identificas algunas avenidas 
o calles en específico en el que te enfrentas a este problema? 
 
Bloque 8. ¿Te has sentido insegura al caminar por la ciudad, al usar los camiones, taxi, uber o cuando 
andas en bici? Por ejemplo, ¿te han dicho algo que te haya hecho sentir incomoda o te han asustado? 
Seguimiento: ¿Me podrías compartir una experiencia? 
 
Bloque 9. ¿Sabes qué es un mototaxi? ¿Te has subido a uno? Seguimiento: ¿Cuál ha sido su experiencia? 
 
Bloque 10. ¿Alguna vez te has subido a un taxi o uber? ¿Quién te acompañaba o suele acompañar? ¿En 
qué prefieres viajar: en camión, taxi, uber, ¿bici…? Seguimiento: ¿Cuál fue tu experiencia: te gustó o no 
te gustó? 
 
Bloque extra: ¿Te gusta caminar por las calles? ¿En qué horario sueles pasear (de día o de noche)? 
Seguimiento: ¿Por qué no en las noches?  
 
Bloque 12. ¿Qué cambiarías de la ciudad para que fuera más accesible para las niñas y niños? 
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Anexo 2. Glosario de los ejes de identidad integrado a las fichas técnicas  
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Anexo 3. Sistematización de las entrevistas 
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Anexo 4. Fichas técnicas 
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