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Resumen

La discapacidad es una característica inherente de ciertos grupos, 
sino que es el resultado de barreras en el entorno urbano y social, lo cual 
genera desigualdades. El presente trabajo destaca la importancia de consi-
derar el género como un elemento que influye en estas barreras y, a su vez, 
en el acceso al entorno urbano y a los elementos que lo componen, como 
equipamientos o servicios.   

El objetivo del trabajo se centra en analizar de manera cualitativa la 
relación entre el género y la discapacidad y cómo ambos influyen en el 
uso del transporte público mediante la indagación documental de medios 



226    Revista de Estudios Interdisciplinarios del Arte, Diseño y la Cultura
Número Especial, Año 5, Noviembre, 2024-Febrero, 2025

bibliográficos y hemerográficos. El texto aboga por un enfoque inclusivo 
que reconozca las múltiples necesidades de la población, que por sí misma 
es diversa, y promueva la accesibilidad universal en el transporte público.   

De igual manera, se señala que el urbanismo actual no es neutro en 
términos de género, por lo tanto, es necesario considerar estas diferencias 
para garantizar un entorno y servicios justos y equitativos. Se concluye 
con el reconocimiento de la experiencia diferenciada por el género de las 
personas con discapacidad (PcD) ante las barreras de accesibilidad pre-
sentes en el recién inaugurado Tren Interurbano de Toluca, “El Insurgente”.

  
Palabras clave: Accesibilidad, género, discapacidad  
   

Abstract

Disability is not related to certain groups as an inherent characteris-
tic, but as the result of barriers in the urban and social environment which 
generates inequalities. This work highlights the importance of considering 
gender as an element that influences these barriers and, in turn, access to 
the urban environment and the elements that comprise it, such as equip-
ment or services.   

The objective of the work focuses on qualitatively analyzing the rela-
tionship between gender and disability and how both influence the use of 
public transportation through documentary information from bibliographic 
and newspaper media. An inclusive approach is advocated that recognizes 
the multiple needs of the population, which is itself diverse, and promotes 
universal accessibility in public transportation.   

Likewise, it is noted that current urban planning is not neutral in terms 
of gender, therefore it is necessary to consider these differences to gua-
rantee a fair and equitable environment and services. It concludes in the 
recognition of the gender-differentiated experience of people with disabi-
lities (PwD) in the face of the accessibility barriers present in the recently 
inaugurated Toluca interurban train, “El Insurgente”.

  
Keyword: Accessibility, Gender, Disability.
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Introducción

La ciudad es un conjunto de elementos que interactúan entre sí para 
ofrecer soluciones a las necesidades de la población; una de ellas es la 
necesidad de movimiento reflejada en la movilidad urbana; que puede dar-
se mediante diversos medios como el uso de autos, transporte público, 
bicicletas o al caminar. Sin embargo, las necesidades de la población son 
variadas, pues responden a su propia naturaleza heterogénea; dentro de 
dicha heterogeneidad se encuentran las PcD, quienes viven la ciudad de 
una manera distinta a quienes no poseen esa condición.   

El cumplimiento de las actividades que realizan las PcD se encuen-
tra en ocasiones limitado por las barreras físicas del entorno; Una simple 
actividad les puede exigir un mayor esfuerzo, vulnerando su derecho a la 
movilidad y con ello a la ciudad. Debido a esto, se considera que el género 
es una categoría de discriminación en PcD, porque acrecienta las barreras 
de accesibilidad en el uso del Tren Interurbano como medio de transporte 
público.

  

Revisión de literatura y Fundamentación teórica

El concepto de accesibilidad debe considerarse parte fundamental en 
el hacer ciudad, lejos de la segregación y fragmentación que existe en los 
espacios urbanos, los cuales se reconocen como espacios muertos, sin va-
lor y que representan, para quienes viven en las ciudades, entornos olvi-
dados o de lucha. La nula o parcial acción del concepto accesibilidad en las 
ciudades provoca una desconexión entre los espacios (ya sean públicos o 
privados) y los ciudadanos, quienes se convierten en un ente más con acti-
vidades automatizadas sin relación con su entorno. La funcionalidad social 
desaparece y cambia a un enfrentamiento con obstáculos en el desarrollo 
de las actividades diarias. 

El transporte público, que anteriormente se consideraba un apoyo sa-
tisfactorio para la población, se convierte en un servicio lleno de inconve-
nientes en donde el concepto de convivencia plural queda excluido y deja 
de lado e invisibiliza la diversidad que reside en los entornos urbanos. Se 
minimiza y segrega a varios grupos, sin embargo, se presume y defiende la 
autonomía hegemónica de quienes utópicamente son considerados el todo.
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De acuerdo con Solano (2022, p.104), el concepto de accesibilidad “es 
un derecho humano y al mismo tiempo el principio para el cumplimiento de 
los demás derechos”, los cuales a su vez permiten el reconocimiento, res-
peto y dignificación de todos los habitantes. Cabe destacar que como dere-
cho humano se considera aquel privilegio del que gozan las personas y que 
toma como base la dignidad de las mismas, cuyo resultado es un desarrollo 
integral. Éstos son propios de cada individuo por el simple hecho de ser 
humano sin ningún tipo de distinción, según señala la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos (CNDH, 2023).

Por lo tanto, Moreno y Suarez (2020) consideran como accesibilidad 
universal la “característica que deben cumplir los entornos, bienes, produc-
tos y servicios, que permite a todas las personas su acceso, comprensión, 
utilización y disfrute de manera normalizada, cómoda, segura y eficiente” 
(Moreno, Suarez, 2020, p.5); es lo contrario al individualismo y la existencia 
de obstáculos, impedimentos u obstrucciones. 

De igual manera, la conceptualización de accesibilidad universal toma 
como bandera la diversidad de personas que viven en las urbes y las ca-
racterísticas de cada integrante del entorno urbano.Visibilizar y cumplir 
con el concepto aplicativo de la accesibilidad universal es un deber que no 
puede esperar, ya que existe una necesidad latente en los espacios, bienes, 
servicios y productos. En ese sentido, el acceso y uso, así como el enten-
dimiento en productos, servicios y bienes en la forma más normal posible 
garantiza la accesibilidad universal.

Habiendo considerado dos conceptos que ponen especial énfasis en 
el sector de la población que vive en condición de discapacidad, se propo-
ne discutir desde un enfoque de accesibilidad las decisiones que se toman 
en torno a los espacios urbanos y sus componentes. El primer concepto 
es el de accesibilidad, aquella condición que permite a todos gozar de su 
entorno, productos y servicios de manera igualitaria; el segundo es el de 
accesibilidad universal, entendido como la eliminación de barreras que im-
piden y vulneran el derecho humano de las personas a disfrute de espacios 
y desarrollo de una vida plena e independiente.  

A partir de ello, se vislumbra el concepto de cadena de accesibilidad. 
El Gobierno de Buenos Aires lo define como la “capacidad de aproximarse, 
ingresar, usar y salir de todo espacio o recinto con independencia, facilidad 
y sin interrupciones” (2023, párr. 1). 
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Es así como se concibe una condición de autonomía al realizar des-
plazamientos o aproximaciones en un espacio o entorno urbano, pero no 
de manera única;  así mismo, se retoma la idea de evitar las interrupciones 
como parte del movimiento o desplazamiento que se realice.

El concepto de accesibilidad universal aplicativa tiene un beneficio 
mayor a nivel global. Pensar en acciones que promuevan la accesibilidad 
universal no se dirige a un grupo minoritario con características especí-
ficas, sino a un grupo social más grande que puede beneficiarse de estas 
acciones a futuro. Personas de la tercera edad, niños en etapa preescolar 
y escolar primaria, mujeres embarazadas, lo mismo que personas en con-
dición de discapacidad, son beneficiarios de las acciones pensadas para 
adaptar los espacios a la diversidad funcional en las urbes.

Así como la accesibilidad universal busca eliminar cualquier cuestión 
que afecte los derechos de la sociedad, las barreras de accesibilidad son 
parte importante del impedimento al acceso, las mismas pueden ser físicas 
o actitudinales e influyen de manera distinta.   

En la relación entre individuo y entorno hay aspectos externos que 
influyen en el desarrollo de sus actividades diarias, la interacción e invo-
lucramiento en el espacio; uno de ellos son las barreras físicas, tales “se 
establecen principalmente en medios urbanos e impiden la interacción físi-
ca entre la sociedad globalizada y la naturaleza” (Rozzi, 2015). Esto quiere 
decir que las barreras físicas son todas las cuestiones tangibles que tienen 
relación con la sociedad y el entorno y, por esa razón, afectan el desenvol-
vimiento de cualquier actividad.

Por su parte, las barreras actitudinales que se presentan entre el indi-
viduo y la sociedad se entienden, de acuerdo con Figueroa & Zuñiga, como 
aquellas “actitudes y comportamientos negativos” (2020, p. 11). Las barre-
ras actitudinales no son tangibles o visibles en el espacio; como su nombre 
lo dice, tienen que ver con actitudes, formas de pensar y actuar. Dichos 
comportamientos negativos son efectuados por personas sin discapacidad 
y van dirigidos a PcD, así pues, se trata de un fenómeno social.

Cabe destacar que el concepto de barreras de accesibilidad fue pro-
puesto como parte de la Convención de los Derechos de las Personas con 
Discapacidad (CDPD), por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). 
Son definidas como “cualquier distinción, exclusión o restricción por moti-
vos de discapacidad que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar o de-
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jar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de condicio-
nes, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales” (2006).

Las barreras de accesibilidad no responden específicamente a una cla-
sificación, puesto que pueden ser cualquier cuestión cuyo impacto afecte 
negativamente los derechos humanos de los individuos. Cuestiones físicas, 
tecnológicas, comunicativas, de actitud, sociales e incluso políticas impi-
den que las PcD participen de manera plena en la sociedad con la realiza-
ción de sus actividades diarias. Este tipo de cuestiones vulneran la vida de 
las PcD al limitar su participación en la sociedad y perpetuar su exclusión 
y segregación.  

Teniendo en cuenta los conceptos de accesibilidad, accesibilidad uni-
versal y barreras de accesibilidad, es importante considerar su relación 
directa con la discapacidad, la cual históricamente ha tenido diversos en-
foques. La discapacidad surge de la interacción de limitaciones físicas o 
mentales con otros rasgos del individuo y con características del medio en 
que se mueve la persona. Así concebida, la discapacidad deja de ser un pro-
blema médico y se convierte en un problema socioeconómico (Coriat, 2011, 
p.152); por lo tanto, la concepción médica de la discapacidad se convierte 
en una concepción de importancia socioeconómica.

Cabe destacar que no sólo las condiciones de discapacidad en sus 
múltiples variantes son causantes de la limitación, enfrentamiento o ex-
clusión de quienes viven con esa condición; cuestiones como las barreras 
físicas existentes y en muchos casos predominantes en sus entornos, las 
barreras sociales y el entorno económico y social fungen un papel impor-
tante en la exclusión hacia este grupo. Las condiciones físicas, cognitivas o 
sensoriales frenan aún más a la persona con los espacios y la sociedad, las 
ideologías y los pensamientos sobre normalidad.

En respuesta a la diversidad que reside en el espacio, de igual manera 
existe diversidad en la discapacidad. Se presentan la discapacidad física, 
discapacidad intelectual, discapacidad mental, discapacidad psicosocial, 
discapacidad múltiple, discapacidad sensorial, discapacidad auditiva, dis-
capacidad visual (Gobierno de México, 2013). De acuerdo con tales tipos 
de discapacidad, es conveniente mencionar los estudios críticos sobre el 
tema, mismos que retoman el proceso histórico de cambio de paradigma. 

Entender la concepción histórica de la discapacidad lleva a considerar 
como parte fundamental los estudios críticos en torno a ella, los cuales tie-
nen como objetivo analizar de manera más amplia esta condición sobre el 



230    231    Revista de Estudios Interdisciplinarios del Arte, Diseño y la Cultura
Número Especial, Año 5, Noviembre, 2024-Febrero, 2025

cuerpo y sus repercusiones e impactos a nivel social. Para ello, se requiere 
analizar el concepto de discapacidad desde el enfoque clínico-salud y el 
enfoque social-entorno (Revuelta, B; Hernández, R. 2021). El avance en la 
definición del concepto discapacidad ha tenido una concepción histórica 
marcada por diferentes modelos hasta lograr la conceptualización que se 
tiene hoy en día, la cual deja de lado la condición física o médica de los in-
dividuos, defiende su humanidad y toma como objeto de análisis y cambio 
el entorno en el cual se desenvuelven. 

Como parte de los estudios críticos sobre discapacidad, es necesario 
su abordaje desde los inicios. Se ha comentado la existencia de distintos 
modelos, sin embargo, parte esencial de estas concepciones nacen de un 
sistema eurocentrista, reflejado en Occidente, tal como afirman Yarza de 
los Ríos et al. (2019).

La idea eurocentrista de la discapacidad tiene relación con la colonia-
lidad, esto es, con lo acreditado, legí     timo o permitido y, por ende, repli-
cable; la fuerte crítica sobre las características hegemónicas a cumplir deja 
de lado cualquier posibilidad de diversidad. Entre ellas está la discapacidad, 
que es fuertemente criticada por el encubrimiento de violencia y domina-
ción hacia el que se considera incapaz, deficiente, desviado (Yarza de los 
Ríos et al., 2019). Este pensamiento trata de explicar el entorno desde un 
enfoque capacitista, desplazando e invisibilizando la otredad.

Respetando la otredad, hay que tomar en cuenta que existen diferen-
cias entre hombres y mujeres, además de la condición sexual y humana, se 
perpetúa, enseña e interioriza una condición que va más allá de lo sexual 
y que tiene que ver con una construcción cultural aprendida basada en la 
distinción con un orden social. Mencionan Gimeno et al. (2018, p. 84): 

En este orden social, hombres y mujeres desempeñan distintas tareas 
en la sociedad vinculadas con estos espacios: el hombre “proveedor” 
participa en aquellas tareas asignadas al ámbito público, mientras que 
a la mujer le corresponde el cuidado del hogar y de los hijos y, por 
tanto, su labor se circunscribe al ámbito privado.

Es decir, la condición anatómica de cada individuo al nacer determi-
na ciertos rasgos, características y condiciones a cumplir, mismos que se 
construyen social, histórica y culturalmente. A partir de ello, se generan 
roles y estereotipos que pueden, por una parte, aceptar o rechazar, privi-
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legiar o desfavorecer a un género sobre el otro provocando relaciones de 
poder y, por supuesto, de subordinación.

Explicado el concepto de género, resulta importante considerar de 
igual manera un concepto relativamente reciente: la perspectiva de género, 
la cual, en opinión de Zarza (2020), “es un reconocimiento de relaciones de 
poder que se dan entre géneros”.

El término “cuestiona los patrones de naturalidad y los pone en tela de 
juicio con el objetivo de demostrar que son una construcción social” sujeta 
a transformaciones. Se entiende que la perspectiva de género busca visibi-
lizar las relaciones de poder que se dan entre hombres y mujeres, al igual 
que ponerlos sobre la mesa como objeto de análisis y crítica partiendo de 
su construcción social. Miralles-Cardona et al. argumentan que el concep-
to de perspectiva de género: 

Aporta una nueva mirada a la comprensión de la desigualdad al poner 
de manifiesto que las condiciones desiguales entre hombres y muje-
res responden a un sistema de relaciones de poder arraigado en los 
significados que el orden cultural atribuye a la feminidad y a la mas-
culinidad. (2020, p. 235) 

La perspectiva de género reconoce el entorno cultural en el que se 
encuentran inmersas las mujeres y diseña acciones para garantizar su in-
serción en el espacio público y así promover su desarrollo político, social, 
personal y profesional.

Tanto género como espacio público tienen una relación importante y 
complementaria; en el espacio público se reproduce y materializa el resul-
tado de la aplicación y vivencia del género. A partir de roles y estereotipos 
de género, se segrega el espacio y marca una diferencia en el mismo, sec-
torizándolo.

Camarena et al. (2014) sostienen que el género provoca diferenciación 
en el uso y disfrute de los espacios en la ciudad, en consecuencia, es usado 
para señalar que la asignación de roles entre mujeres y varones son bási-
camente construcciones sociales; por lo que es también una herramienta 
necesaria para la interpretación de la realidad en las ciudades a través del 
espacio público.

La relación que existe entre ambos conceptos radica en que a través 
del género se divide y segrega a partir de roles y estereotipos, resultado 
de las relaciones de poder entre géneros. Este hecho provoca un campo 
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desigual entre ambos. El género es aplicado a todos los seres humanos en 
el momento del nacimiento sin distinción alguna, lo otorga ciertas carac-
terísticas a cumplir, las cuales se enseñan y se heredan de generación en 
generación. El género no distingue condiciones, así que la discapacidad no 
queda excluida. 

La discapacidad, vista desde un panorama social, también es objeto 
de exclusión y estigmatización, al igual que el género en el contexto social, 
cultural e histórico; aunque ambos se manifiestan como una cuestión ex-
terna. El ver la discapacidad desde el género implica poner en tela de juicio 
la exclusión que se genera por la condición de discapacidad y la exclusión 
que provoca a su vez el género, es decir, exige analizar la intersección en-
tre ambos conceptos.

La discapacidad vista desde el género enmarca nuevas formas de dis-
criminación, vulneración y segregación que se acentúan por relaciones de 
poder, violencias, roles y estereotipos. Afecta a un género por encima del 
otro y añade nuevos niveles de inferioridad, fragilidad y abandono, algo 
que se percibe en sociedades y entornos endebles, estigmatizados, invisi-
bles y olvidados.

Al vivir con diversidad funcional se presentan algunos obstáculos para 
la realización de actividades cotidianas, entre ellos, desplazarse de un es-
pacio a otro para cumplir con una tarea, debido a espacios discapacitantes. 
La relación entre movilidad y discapacidad depende de factores externos y 
factores propios de los individuos que pueden tanto potenciar la segrega-
ción como relegar el derecho al desplazamiento de este grupo ya vulnerado 
históricamente.  

Ignorar la diversidad que reside en el espacio permea en el aislamien-
to de las PcD. Al verse normalizada la exclusión de grupos vulnerables, es 
necesario y obligatorio realizar adecuaciones en el entorno con el fin de 
sensibilizar a la población y permitir la movilidad de todos en igualdad de 
condiciones, asegurando la accesibilidad universal.

En la movilidad intervienen diversos criterios, uno de ellos es el géne-
ro, que como factor social juega un papel importante en el desenvolvimien-
to de las personas en el espacio. Sobre esto, Madariaga y Zucchini (2020) 
defienden que la movilidad de las mujeres se determina y se condiciona de 
acuerdo con los roles de género establecidos social y culturalmente; en 
otras palabras, tanto el entorno social como el cultural influyen de manera 
directa en cómo se mueven las mujeres en el espacio.
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Como se ha abordado, la movilidad es una necesidad de todos los se-
res humanos y la incidencia del género sobre la movilidad cotidiana es de 
suma importancia para el análisis de los espacios y propuestas a la inter-
vención desde lo urbano. 

En ese sentido, se analiza el Tren Interurbano de Toluca como me-
dio de transporte masivo. El llamado “El Insurgente” es un proyecto del 
Gobierno Federal que “conectará la Zona Metropolitana de Toluca con el 
poniente de la Ciudad de México. Este medio de transporte dará servicio 
a 230 mil personas usuarias al día, tendrá una longitud total de 57.7 kiló-
metros y contará con 7 estaciones” (Secretaría de Obras y Servicios de la 
Ciudad de México, 2024).

La relación existente entre género, discapacidad y movilidad debe 
abordarse desde una mirada transversal; para ello, es necesario considerar 
la interseccionalidad como parte primordial. 

La interseccionalidad puede ser contemplada como una perspectiva 
o categoría de análisis o experiencia que otorga una multidimensionalidad 
de las relaciones sociales y, con ello, las relaciones de poder y desigualdad 
basadas en cuestiones como identidad, género, sexo, edad, corporalidad, 
cuestiones económicas, entre otras (Moira, 2021). 

La sociedad como conjunto de diversidades debe ser reconocida por 
sus diferentes realidades, de ahí la importancia de considerar la intersec-
cionalidad como una vertiente imprescindible de análisis social en las ciu-
dades. Parte fundamental de la interseccionalidad es el reconocimiento de 
las desigualdades y vulnerabilidades, resultado de la estructura social y 
las relaciones de poder cuyo establecimiento comprende estereotipos, así 
como formas de actuación.

  

Metodología 

El presente trabajo parte de una investigación documental cualitativa. 
Se llevó a cabo la consulta de documentos descriptivos para abordar el 
contexto desde una perspectiva holística y a través del reconocimiento de 
las barreras de accesibilidad en el Tren Interurbano de Toluca, con las que 
conviven las personas usuarias en condición de discapacidad.   

Se procedió mediante la comprensión de la experiencia de las PcD 
diferenciada desde el género y con una perspectiva subjetiva y profunda, 
apoyando la misma con la aplicación de herramientas de análisis como 
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entrevistas y observación para determinar las relaciones causales entre 
variables. Así mismo, el trabajo se apoya de una investigación de campo 
con métodos de recolección de datos dirigidos a grupos focales y obser-
vación participante, al recopilar información importante en el espacio de 
investigación.

  

Resultados 

Derivado del instrumento diseñado, se analizó la experiencia de las 
PcD durante el uso del Tren Interurbano de Toluca como medio de trans-
porte público, desde el género. En cuanto a discapacidad motriz, se reco-
noce que, si bien el diseño general de las cuatro estaciones es muy pareci-
do, difiere en algunos aspectos.   

En la estación Zinacantepec, se encuentra un paso a nivel que permite 
la conexión entre el estacionamiento y la estación, eliminando así barreras 
de accesibilidad. Sin embargo, en la estación Pino Suárez o Centro no se 
cuenta con estacionamiento y, si el ingreso se realiza en transporte priva-
do o público, éste se lleva a cabo mediante las bahías de ascenso y descen-
so que se encuentran fuera de cada estación y rampas de ingreso.   

Lo que corresponde a la estación Pino Suárez, hay una bahía de as-
censo y descenso que se encuentra a unos 100 metros aproximadamente 
de la entrada a la estación y el camino para poder ingresar se encuentra 
limitado por áreas verdes, basura y piedras, así que la banqueta es angosta. 
Las rampas cuentan con la pendiente adecuada para el ingreso a la esta-
ción de personas usuarias de silla de ruedas o con discapacidad motriz. Por 
otro lado, la estación Metepec sí cuenta con estacionamiento.   

Para la estación Lerma, existe el ingreso de automóviles que suben 
mediante un paso a nivel y permiten el ingreso a los usuarios de forma con-
tinua si llegan en transporte privado o público (como taxis). Sin embargo, 
para los usuarios que ingresan mediante sus propios medios, la cadena de 
accesibilidad se rompe, ya que en la entrada no hay una banqueta o una vía 
que permita el cruce de los usuarios y al llegar a la entrada se encuentran 
encharcamientos, piedras y lodo, derivado de las lluvias.De igual forma, 
una vez ingresando y atravesando esas barreras de accesibilidad, hay otro 
rompimiento de la cadena de accesibilidad, porque el pasillo de ingreso 
presenta un escalón para subir hasta la estación.



236    Revista de Estudios Interdisciplinarios del Arte, Diseño y la Cultura
Número Especial, Año 5, Noviembre, 2024-Febrero, 2025

En cuanto a las características físicas de las estaciones Zinacantepec, 
Pino Suárez, Metepec y Lerma, del Tren Interurbano de Toluca, en rela-
ción con la discapacidad sensorial, se puede observar que ninguna estación 
cuenta con placas braille que orienten el acceso a personas con discapaci-
dad visual.   

Así mismo, en las cuatro estaciones se presenta un equipamiento den-
tro de las instalaciones que permite el acercamiento y mediante un botón 
es posible solicitar apoyo; dicho equipamiento posibilita mediante voz la 
solicitud de ayuda y se encuentra a una altura adecuada para usuarios de 
sillas de ruedas. Con todo, dicho equipamiento no cuenta con señalización 
que permita el acercamiento o una guía que apoye en su funcionamiento.   

Por otro lado, es necesario establecer un sistema de apoyo personal 
a los usuarios, específicamente para aquéllos con discapacidad que hacen 
uso de este sistema de transporte público. El personal de apoyo que se en-
cuentra en la estación es el mismo que el personal de seguridad, esto signi-
fica que los elementos de seguridad que dan soporte a la estación también 
soportan la responsabilidad apoyar a los usuarios. Cabe destacar que no 
es personal capacitado para la atención a usuarios con diversidad funcio-
nal, pues hay una preferencia por la percepción visual de primer contacto 
y deja de lado la variedad de personas y discapacidades que residen en el 
espacio urbano.

Dentro del andén de las estaciones, se encuentran pantallas que sirven 
de guía para conocer las frecuencias de llegada y salida de los trenes; de 
igual manera, presentan de manera general el funcionamiento del tren y las 
características con las que cuenta. No obstante las pantallas son pequeñas 
y la información que presenta sólo es visible si se aprecia a corta distancia, 
además no ofrece apoyo auditivo que permita entender completamente el 
mensaje, por lo que se deja de lado la accesibilidad para personas con dis-
capacidad sensorial.   

Dentro de los vagones del tren también existen pantallas que emiten 
avisos sobre la apertura de puertas y la estación siguiente, el nivel de audio 
es adecuado, aunque el mensaje sólo se transmite en español, no en alguna 
lengua originaria o extranjera.

En cuanto a las características que debieran cumplir las cuatro es-
taciones del Tren Interurbano de Toluca sobre discapacidad cognitiva e 
intelectual, es evidente que, a pesar de que existe señalización informativa 
sobre el uso y características del espacio, la misma es escasa. No se aporta 
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una guía total sobre el uso del transporte público, ya que en las afueras del 
espacio no hay una señalización que encauce la entrada a la estación.  

Dentro del espacio para ingresar, una vez comprando el boleto, no 
existe una señalización que anticipe que las puertas de acceso a los ande-
nes son automáticas ni la cantidad de accesos específicos para ingresar, 
por lo que el personal de seguridad de la propia estación ha optado por 
agregar señalización que consta de una flecha impresa en papel bond que 
es adherida sobre las puertas automáticas de ingreso y salida de la esta-
ción.

Cabe destacar que esta señalización adaptada se encuentra en las 
cuatro estaciones del Tren Interurbano de Toluca. Por otro lado, no existe 
en ninguna de las estaciones alguna señalización en lengua de señas mexi-
cana, lengua originaria o lengua extranjera.   

Las instalaciones de las cuatro estaciones del Tren Interurbano cuen-
tan con un módulo de información que también tiene la función de módulo 
de compra de boletos.Pareciera que el principal objetivo de dicho módulo 
es únicamente la venta de boletos, en vista de que no existe una actitud de 
servicio y guía para las personas que usan este transporte público por pri-
mera vez; esto se replica para las estaciones de Zinacantepec, Pino Suárez 
y Lerma.   

Existe una condición particular para el caso de la estación Pino Suárez: 
se encuentra dividida por la avenida Pino Suárez, que conecta el municipio 
de Metepec con Toluca. En dirección Toluca-Metepec, la estación que se 
encuentra del lado derecho es específica para la compra de boletos y pago 
mediante tarjeta de movilidad integrada. Es diferente a la estación que se 
encuentra del lado izquierdo en la misma dirección Toluca-Metepec, en 
donde únicamente se puede acceder y hacer uso del transporte público 
con el pago mediante tarjeta de movilidad integrada. Adicionalmente, se 
resalta que en esta segunda estación no existe un módulo de información 
o venta de boletos.

Un punto importante es la omisión de sanitarios en las cuatro estacio-
nes del Tren Interurbano de Toluca, desde la terminal Zinacantepec hasta 
la estación Lerma; es un problema mayor, sobre todo para mujeres emba-
razadas, niños y adultos mayores. Esta omisión se posiciona como uno de 
los principales temas a considerar, pues representa recurrentemente un 
punto de atención desde lo externado en las entrevistas y checklist aplica-
dos a usuarios con diversidad funcional.
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Para el ingreso a los vagones desde el andén, se presenta una evidente 
separación entre andén y vagón de unos 8-10 cm aproximadamente, donde 
puede ocurrir un percance que afecte a usuarios con y sin diversidad fun-
cional.

El interior de los vagones del Tren “El Insurgente” cuenta con asien-
tos asignados a PcD, adultos mayores y mujeres embarazadas. Durante el 
viaje, hay acompañamiento por parte del personal de seguridad, que se 
cerciora de que no se consuman alimentos o botanas durante el recorrido 
y de que los asientos asignados sean respetados; de igual manera, hacen 
una invitación a personas adultas mayores, mujeres embarazadas o PcD 
para hacer uso de dichos asientos sin que ello repercuta en una obligación 
de uso del espacio. 

Dentro de las cuatro estaciones del Insurgente, la iluminación es ade-
cuada. Conviene señalar que, en los alrededores,el alumbrado es escaso y 
en espacios como la terminal de Zinacantepec y la estación Lerma, es nulo, 
por lo que se vuelve un foco de inseguridad que impide la accesibilidad 
y uso durante la noche, sobre todo para las mujeres. Diferente a ello se 
presenta la estación Metepec, en donde la iluminación es adecuada en los 
alrededores por estar en una avenida principal y tener diversos negocios 
cercanos.

Sobre seguridad pública se presenta una situación particular, ya que 
en la terminal Zinacantepec, durante el día hay rondines dentro y fuera de 
la estación de manera aislada. Durante la noche, aproximadamente a partir 
de las siete de la tarde, cuando anochece, llega una patrulla de seguridad y 
permanece dentro de la estación en el estacionamiento. En cuanto a la es-
tación Pino Suárez, no existe seguridad pública en la misma y los rondines 
se presentan de manera aislada y sin permanencia en el espacio.   

Por el contrario, en la estación Metepec, hay un fenómeno comple-
tamente diferente a las dos estaciones que la anteceden: fuera de la es-
tación se encuentra una plataforma de elevación de la policía municipal, 
como punto permanente de vigilancia y apoyo sobre el camellón de avenida 
Tecnológico. Adicional, se encuentra un módulo permanente de vigilancia, 
control y seguridad en las afueras de la estación sobre la banqueta que 
conecta con la estación Metepec; así como una patrulla que se encuentra 
en la bahía de ascenso y descenso de manera permanente, lo que incide en 
la percepción de seguridad adecuada por parte de los usuarios específica-
mente para esta estación.
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Referente a la estación Lerma, no existe ningún tipo de seguridad pú-
blica en los alrededores. En la terminal Zinacantepec durante la tarde-no-
che, no se presentan patrullas ni hay módulos de seguridad dentro ni fuera 
de la estación, por lo que la percepción de inseguridad en la zona aledaña 
acrecienta en los usuarios. Todas las características descritas dan como 
resultado una experiencia enfocada al grupo objetivo que resalta en los da-
tos descritos, los cuales han considerado la experiencia de ocho personas 
con diversidad funcional de sexo masculino y femenino desde la observa-
ción de su experiencia en el Tren Interurbano.

  

Conclusiones 

El análisis presentado partió de la indagación de conceptos como dis-
capacidad, género, estereotipos y su relación con la movilidad en el esce-
nario del nuevo sistema de transporte público, observado a través de las 
cuatro estaciones que lo componen y que se establecen en los municipios 
de Zinacantepec, Toluca, Metepec y Lerma.   

La importancia de la presente investigación radica en el reconocimien-
to y visibilización de las barreras de accesibilidad a las que se enfrentan las 
y los usuarios con discapacidad en este nuevo sistema de transporte pú-
blico, el Tren Interurbano. Éstas son normalizadas por quienes no viven en 
condición de discapacidad, pero tienen un gran impacto al limitar el acceso 
a la movilidad y, con ello, el pleno goce de los derechos humanos de cual-
quier individuo sin importar su condición.   

Considerar este análisis desde el género abre nuevas líneas de inves-
tigación orientadas al análisis de la movilidad, los trayectos, actividades, 
modos de transporte, percepción de la seguridad, tiempos de traslado, co-
nectividad y planificación urbana. Se ofrece un estudio interseccional y 
transversal que tiene impacto en lo social, económico y político, ya que, 
con base en ello, la toma de decisiones se genera de forma holística.

La relación entre discapacidad, movilidad y género ofrece un panora-
ma que evidencia las barreras de accesibilidad en el sistema de transporte 
público y visibiliza la experiencia diferenciada con base en el género de los 
usuarios. Con el objetivo de conocer las barreras de accesibilidad a las que 
se enfrentan los usuarios con discapacidad, se ha optado por un análisis 
fotográfico de las cuatro estaciones existentes y funcionales, así como la 
aplicación de las características físicas del inmueble mediante un checklist.  
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Adicionalmente, se obtuvo la experiencia de usuarios con discapaci-
dad a través de entrevistas directas y un checklist de la experiencia de 
usuarios. El resultado muestra, entre otras cosas, que la necesidad de se-
ñalización tanto en el interior como en el exterior de las estaciones es la 
principal barrera a la que se enfrentan en el uso del Tren Interurbano de 
Toluca.   

La falta de señalización provoca en los usuarios confusión al no saber 
a dónde dirigirse, por dónde ingresar o cómo es el proceso de pago y uso 
del tren. La confusión aumenta sobre todo en la estación Pino Suárez, la 
cual presenta la característica peculiar de estar dividida en dos partes y 
tener ningún tipo de señalización que permita identificar la entrada y el 
uso específico de cada espacio; el único criterio patente para dividirla es el 
tipo de pago. La misma situación se repite en las cuatro estaciones que, si 
bien no tienen la misma característica en infraestructura, sí comparten la 
misma área de oportunidad en cuanto a señalización. 

Derivado del análisis, se detectó la necesidad de iluminación en los 
alrededores de las estaciones del Tren Interurbano, pues, aunque las es-
taciones cuentan con la iluminación necesaria, los alrededores carecen de 
ella: las calles alimentadoras no cumplen con la iluminación suficiente para 
asegurar la percepción de seguridad que tienen los usuarios, sobre todo 
las mujeres, quienes han sido las principales afectadas. Derivado de los 
instrumentos aplicados, ellas han mencionado que esta situación les ha 
provocado una barrera en el uso del Tren Interurbano, lo cual refleja que la 
experiencia entre hombres y mujeres en el uso de este transporte público 
es diferente dependiendo el género.

Por otro lado, se presenta un área de oportunidad en las cuatro esta-
ciones relativa a la necesidad de un sanitario que, si bien para los usuarios 
de género masculino no representa una necesidad, para las usuarias sí lo 
es, especialmente ante la posibilidad de viajar acompañadas con niños y ni-
ñas. El mismo discurso se presenta en usuarias de la tercera edad, quienes 
argumentan que la falta de sanitarios les significa un problema en el uso 
del tren. 

Sumadas a estas necesidades, que resultaron repetitivas, se presen-
taron más barreras en la accesibilidad de este transporte público por la 
falta de preocupación en las propias estaciones del tren respecto a otras 
necesidades de las y los usuarios, así como la lejanía entre estaciones, lo 
que implica la consideración de un modo de transporte complementario.   



240    241    Revista de Estudios Interdisciplinarios del Arte, Diseño y la Cultura
Número Especial, Año 5, Noviembre, 2024-Febrero, 2025

Esta barrera representada en la planificación poco exitosa en la ubi-
cación de las estaciones del tren impacta de manera negativa en la vida y el 
desarrollo de las actividades de la sociedad. De igual manera, las barreras 
físicas y la falta de consideración en la implementación de servicios bási-
cos produce una mayor desigualdad para grupos vulnerables como lo son 
las PcD, que a su vez, acrecienta la inequidad entre géneros al no conside-
rar las necesidades y requerimientos de cada usuario.

Según la interseccionalidad de lo anteriormente desarrollado, se pue-
de concluir que las barreras de accesibilidad a las que se enfrentan desde 
el género las PcD en el uso del Tren Interurbano son la falta de señalización 
dentro y fuera de las estaciones, la falta de iluminación en los alrededores 
y calles alimentadoras, así como la falta de sanitarios. Esto tiene un im-
pacto mayor en las mujeres usuarias con discapacidad, ya que implica una 
percepción de inseguridad y desigualdad. Se      cumple así con el objetivo 
general de la investigación al centrarse en el análisis de tales barreras de 
accesibilidad.   

De forma personal , esta experiencia de investigación representa para 
mí una cuestión profesionalizante y replicable en distintos modos de trans-
porte, así como en los diversos espacios del entorno urbano. El reconoci-
miento de la experiencia de los usuarios, por sí misma, es una categoría 
de análisis que genera un resultado completamente diferente cuando se 
considera el género como condicionante.   

El estudio de las barreras que existen en el espacio y el impacto que 
tienen en la vida de las PcD me ha generado una perspectiva personal y 
profesional diferente al considerar aspectos no sólo físicos, sino cogniti-
vos y actitudinales. Las decisiones urbanas que se tomen deben incluir una 
mirada interseccional y transversal que consideren la accesibilidad, el de-
recho a la ciudad y las necesidades de los habitantes de acuerdo con las ca-
racterísticas que los hacen únicos, el respeto a sus derechos y la inclusión.   

El logro de contar con un medio de transporte público accesible 
radica en tomar en cuenta las necesidades y características de la so-
ciedad, teniendo principal consideración ante los requerimientos de 
las PcD, así como grupos vulnerables con base en la transversalidad e 
interseccionalidad.
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