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A MIS PADRES: 

P or que nada termina, porque 

esto sólo es el inicio de algo, por eso 
y más se los dedico a ustedes, gracias 
por darme la vida, gracias por 
enseñarme el camino que me ha 
conducido hasta aquí, tan sólo gracias. 

A mis hermanos: 
Por todo el amor y apoyo incondicional 
que de ellos e recibido, Vero, Armando 
y Virldiana. 

IVAN: Eres una persona muy 
importante en mi vida, y aunque aún no 
sabes leer, espero algún día leas ésto. 



A mi asesora Cristina, a quien considero 

una amiga, por haber tenido fe en éste proyecto, que gracias a 
sus comentarios llego a su fin, por siempre, gracias. 

A cada uno de mis sinodales, les 
agradezco sus valiosos 
comentarios: Cristina, Inocente, 
Héctor, Renato y Luis Angel. 

ALFREDO: 

Un amigo es aquel que adivina 
siempre cuándo se le necesita, gracias amigo. 

JAIME: Mision cumplida 



M ario: iHey, amigo/ Ven 

caminemos como tantas veces lo 
hemos hecho .... 

Inocente: contar con apoyos 

incondicionales, es una gran suerte, 
gracias. 



ROSALIA 
S ipudieras estar conmigo en estos 

momentos, sabrías que tú eres parte de 
esto, donde has colaborado con tu apoyo 

gracias. 



LILIAN: 

Aunqu~ nunca mis palabras, 
repercutan en tu pecho, 

. .. 
aunque nunca mIs canclas 
tengan el premio de tus besos, 
yo lo mismo he de quererte. 
he de quererte en silencio, 
como quieren los que sufi"en, 
los que sufren en silencio. 
Benditas sean las noches 
que me traen tu recuerdo, 
cuando solo en mi cuarto, 
sin mirarte yo te veo. 
y aquel viajero incansable, 
que se llama pensamiento, 
me lleva a todas partes 
para cubrirte de besos, 
porque tú me has enseñado, 
ha quererte desde lejos, 
con los ojos, con el alma, 
sin palabras, en silencio. 

MARTIN. 



Para aquellos, que no creyeron en la 

realización de ésto, a ellos, gracias. 
Porque al ser negativos, fueron fuente de 
inspiración y de motivación para 
superarme, gracias. 



INTRODI'( ,( 'I(¡N. 

¡Problemas es lo LllllCO qu.: gCIlCIJ. -.:1 transpOI!C I I:stc l:S solo UllO de los corncntallOS que 

con frecuencia hace la gl.:nh: Sin embargo, p'llCl'!I..::r:1 UIl mal ll('CC!'<lflO, que Ikg:l (J ser un factor 

muy importante: en In vida diana. En una ciudad tan grande el transporte se: utiliza ]Xlfa 

desplazarse a realizar dIferentes actividades que dcnnt.:n '! confiJnnan estilos de vida: par<1 Ir a 

trabajar, al mercado, al cinc. a la escuela, etc" 

Al hacer uso de éste sCl"V!cio. al intaior de los tilvcrsos ti¡x)s de un¡dadl:s eh:: transporte. se 

tienen y se construyen relaciones o in\CI~\ccioncs ~oc!UJcs, de nntumlc.I.<1S tan d¡simbólas, que 

lmpllcitáll1cnte configuran espacios que parcclclan temporales por el período de uso durante el 

traslado en el transporte. Así lTIlSrno, en este abanico de mteracClOnes, entre los diferentes status 

que el transporte envuelve, concurren diferentes actores que Involucra a' choferes, vendedores, 

usuarios, mendigos, autoridades, artistas populares, etc, {,Como se entretejen estas interacCIones?, 

es el punto de partida de este trabajO 

Como miembros de una sociedad, en algún momento hemos hecho uso del transporte 

público de pasajeros, ya que es lm serviclO para la sociedad en general, lo que, de alguna forma u 

otra, nos permlte conocer los problemas que genera' contaminación, caos VIal, accidentes, 

ineficienCIaS en la prestación del servicio, etc. , sobre ellos se ha escrito y se sigue escnbiendo a 

dümo, En ese sentido, el prOpóslto del presente trabajo, es llevar a la práctica sociológica, que es 
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la Iflvcstigaclón. un tcllla qUl:, mInqut:: puc.lil.:ra pnrl.!cer inlras(,;'l:llck:ntc. pUl!da mostrar qw..: ha~' 

dIversas formas dt: hacer inv0stigaclOlll:s sociológicas y no desarrollar solamente JnYe~!igacioncs 

que son muy lcóncas () muy empíricas. Por c¡cmplo. el emplear la observación participativ;]. la 

cual es una técnica d~ l1wcstigación, en la que d Investigador partIcipa en las actIvidades de las 

personas que van a observarse y se hace conocer el papel del investigador. En este caso el status 

de chofer fue el que se realizó, lo que nos permitió percatarnos de elementos más sutiles 1..!J1 

cuanto se presta el servicio de transporte. De ahí que la investigación tenga una carga rnuym al 

trnbajo de campo. sin dejar de lado el <ISpccto teólico metodológIco, el cual rc:forzú esta 

pcrspec!iv<.l SOCIOlógica. 

Esta técnica de observaCión participativa nos condujo a saber cuál es el significado 

pnnclpal del asunto del transporte, y que no es el de sólo transportar a los usuanos de un lugar a 

otro, más allá de la utilidad y de los costos-beneficios que se derivan de él; es decir, se trata de 

dar un enfoque poco usual, ya que esatrernos hablando de las formas de mteracclón al mterior, y 

no de los problemas o eficlencla del servicio mismo, ennquezido teórica y empíncamente, que 

pueda serVIr de referente para otras investigaciones postenores. 

En el presente trab~Jo, la mvestlgaclón se centró en las relacIOnes sociales que se generan 

al mtenor del mismo transporte, como platicar o no, descender, o exiglr el respeto en el serviclO, 

ceder o no los lugares o actIvIdades, el significado del pago del pasaje, por parte de los usuarios y 

el cobro por parte de los choferes. 
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Corno usuarios fccurri]ll(ls a signos o sunbolos para (:orllUl1rCarllOS con los <.kmús ac(or¡;s 

sociales al interior de nuestro l:spac¡o soda!' Hn ¡,;J tmnsporte se realizan una gran vanct!ad de 

éstas actlvidad..::s. qUl.:: por !'.cr cotidianas los princIpales actores SOCi;llcs qul.! particIpan en l:ste 

servIcio parecen no pcrcatarsl: dc la l:xistcncia dc l:s10s simbolo!-.; sIn embargo. los uti!tlan en 

todo momento durante el liSO y la prestación del servicio. 

La Ciudad dc México cuenta cun ddcrcntcs tipos dc unldack:s que prestan el servIcio dc 

transporte públIco como sor1' AutobllS~S, Taxis, Microbuses El tratar de explicar cad<.l una de las 

dIferentes rebciones sociales en los distintos tipos de unich:.ks cxtcndcrín demasiado la 

inv-::stigación: por lo tanto, ésta se abordó a partIr de un estudIo de c:aso Gil una rutn de 

microbuses, desarrollando la observacIón partlcipativa desde el rol de chofer de microbús. 

El estudIo de caso se realizó en la Ruta 26 Servicios Colectivos Xalpeños A.C., la cual 

presta el servicIO de transporte público de pasajeros de ruta fija\ prIncipalmente en el MUl1lcipio 

de Tlalnepantla en el Estado de MéxIco. 

Para poder desarrollar la mvesügación, además de la observación partlclpatlva se 

utilizaron otras técnicas de investigación para recabar datos que fueron necesarios para realizar 

nuestra explicacIón sociológica. 

1 Se le !lama JUta fija, por CJue el recorndo de sus derroteros, está legitimado por la autoridad del trasnportc. y solo 
por dichos derroteros, los concesIOnarios podrán prestar el servicio de transporte 
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DIchas técnicas de Illvcstlgacíúll fueron la cntrcYlsta y d L:llestionario La prunera estuvó 

cllrigid;¡ l1a<':1<I las autoridades del transporte. para saber y analizar la postura y roles que ellos 

d\;!sell1peñan an((! los dcmús actore!-.. La !legunda consIstIó l:1l una encuesta que se aplicó a 

diversos actores de diferentes status (estudlantC's, obreros, empicados, amas de casa, personas 

discapacitadas y de la tercera edad, entre otros), que utilizan el transporte, para analizar los 

resultados y poder dar respuesta a mterrogantes C0l110 las sIguientes, ¿Qué tipo de cultura tienen 

los usuarios accrca dt::! tralJspürtc? y/o ¡,De qué m3n¡,:;ra se rdaclOna un status con otro, para que 

pucda csté.lblec~rse una Interacción en dicho st.!rvicJO'J2. 

1\1 cmplcar la observación particlpativa ia investIgacIón nos proporCIOnó datos acerca de 

cómo se entrelazan las diferentes colectivIdades que cn el transporte público se pueden observar. 

Como ya señalamos, los diferentes tipos de símbolos que utilizan para poder ejecutar sus roles, es 

deCIr, conocer las relaCIOnes sociales que se representan al interior del mismo microbús y 

qUlenes las realízan, para así dar una explicación sociológica de la interacción que se genera al 

hacer uso del transporte en los microbuses. 

El primer capítulo aborda los aspectos que conforman principalmente la teoría del 

JnteraccIOnismo Simbólico, como columna vertebral de la investIgación, con el propósjto de 

retomar los conceptos de dicha corriente teórica, para la aplicaCión en los sIgUientes capítulos 

2 El cuestionario que se aplicó se ubica mas adelante en un ápendlce con mas detalles 



El liSO diario <.Id trallsportt: y la prt:!'>tación de! llli~lllO, cOlltiguran al mIsmo tiempo 

dtfl:fcntes tipos de interacción socIaL donde ". la palabra -:,oclal ~l.::ñala {jll'-! mús de una pt:r~l)na 

esta comprometida en la situacIón. ,11 EXIste uJlrl gran cantl<.ktd de actividades que nos involucran 

a todos, que es tan inmediata, pero también llega a ser inadvertIda, donde se generan en pequeños 

lllllversos códigos apenas conocidos y que los socIólogos pueden l.::studiar 

La historia de la Ciudad dc MéxIco S(; nos ha ensdindo a ¡xlItir de ciertos tópicns 

gen(;ralcs, la guerra de Indepcndcnc!a, la Revolución Mc:dcaIKI, la NacionaJi1.<1clón del petróko, 

de., y qU0 en llll momento dndo parecería qUl: sólo con estos movimientos sociah::s ~c ha 

desarrollado la Historia de MéxIco. Sin embargo, existen elementos que han ayudado n que la 

mIsma ciudad pueda cvolucÍonar tanto fisica como socialmente y éste es el caso del transporte 

En este sentido, el segundo capítulo analizará ia necesidad del transporte público de pasajeros en 

las ciudades y, en específico, cómo se ha tratado este tÓpiCO en nuestra ciudad y desde nuestra 

disciplina sociOlógica. Exponiéndose al mismo tiempo a los actores que participan en este 

servicio, ya que en él se entablan relaciones personales y sociales, siendo estos los pnnclpales 

elementos que dan ongen a esta InvestigaCión. 

,En el tercer capítulo se mostrarán las colectividades que particIpan en la Ruta 26, para 

enmarcar el carácter de la ruta como referente para analIzar los símbolos y representaciones 

sociales partIculares que se abordarán en los dos siguientes capítulos. Así mismo, en este capítulo 

., KELLER, S1Jzanne. SOCIología. Ed Mac Graw~hill 19912" ed p 51 



:-e expomhá la mam:ra en cómo surgió, la forma en tjm: C':ita org<lIllí'ada y el ürea donde pn.:sta el 

servIcIo. 

El cuarto capítulo cxpone los dementos que conforman al lTIlcrobós Jlsicamcnte y la 

maneJa en que éstos se vinculan y expresan las dIstintas n::laciones socIales, elemcntos como 

adornos (1l1,{¡genes religiosas, banderas, mantas de: cantantes o grupos musicales, etc ), los colores 

que utilizan en los microbuses y que SOI1 reg!all1eJ1tado~ por las autoridades, mIsmos que son 

rediseñados por 10$ choferes. 

La explicación de las representaciones sociales que se generan al intenor del lTllcrobús, se 

realizarán en el quinto capítulo, en el que se aborda la situación en la que el microbús. a partir de 

la prestacIón del servicio, se transforma en una extensión del espacIO donde se disponen a realizar 

sus actividades las dIferentes colectividades. Así, por ejemplo, el microbús es parte de la escuela~ 

trabajo, casa, salón de belleza, lugar de entretenimiento, etc, el cómo y por que se realizan estas 

representacIOnes y actitudes sociales serán analizadas en este último capítulo. En éste se analizará 

mas allá de la funcÍón, la Importancia del transporte en una ciudad la CIUdad de México, como 

espacio de convivencia colectiva, como espacio de mteracción social y otros usos; espacios 

publlcitanos, informativos, espacios de actividad económica, cultural, dlfusión, etc. 

y es aquí donde, de manera general se aplica, el enfoque de la perspectiva interaccionista, 

el cual consiste en que la gente se dirige y responde a otras dependiendo de la fonna como ellos 
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Itltcrpn::tan la SlluüClón socIal en la que estaD lIHl1a:-.os. 1':.'\lslcn dos objctlvos qUl.! pn::t-.:ndl.! la 

lnt\.!ruccióll social' 

• "El manejo de los datos consiste en describir bs unidades naturales de intet<.\cclón que se 

construye con ellos a partIr de la más pequeña 

• Descuhrlrel orden normativo que pn::dOI11lJ1n en y entn: dich<1s ullldndcs."¡ 

Como lllCIlCJOlla Goffman. aquí se aboga por Ull,\ sociología de las OCnSJOIKS, no se tmta 

de Jos hombres y sus 1110111<:I1(OS, mas bien de Jos momentos y sus hombres. 

4 GOFFMAN, Erving Ritual de la io!emc'IOIJ Ed. Tiempo contemporáneo, la ed 1967 Buenos Aires p 11 



CAPlTIILO 1. MARCO TEORICO. 

1.1 TEORIA I>E LOS ROLES. 

Cada una de las socicdadcs !J$ta <..:ompucsta por diferentes subsistcm'ls soclaks. estos son 

los escenarios donde los diferentes actores sociales desempeñan los roles que están previamente 

establecidos, además de contar con los símbolos que son comúnmente compartidos por los 

actores que conforman el sIstema ~oc¡al. 

1.1.1 STATUS Y SISTEMA SOCIAL. 

La teoría del intcraccioni::'!110 o dramaturgia social corno lo mcnCJOn3 Goffman, señala 

qUl: cada llllO de los acton.:s ocupa un lugar (üfcrcnte dependiendo el escenario donde se 

desempeñe. al cual le denominamos status, entendiéndolo como un concepto reJélcional que 

caracteriza a una persona en función del grupo de derechos y oblIgaciones que regulan su 

mteraCCIón con otras personas de otrOS status, es decir, el status son las diversas pOSiciones que 

ocupa una persona en los diferentes subsistemas sociales en los cuales interactúa. 

El subsIstema social es el escenano donde diferentes actores desempeñan los roles que 

están preVIamente consensados en base a normas y valores, entonces tenemos que los actores, 

según el espacio donde se encuentren, cuentan con un status definido, dependIendo el subsistema 

o escenano SOCIal. Por ejemplo una persona en un taller puede ser chente o en una oficina el 

director, lo cual nos dice que una persona no tiene un sólo status, dado que no permanece estática 

en un solo subsistema. En este caso, la persona puede ser ubIcada en el status de clJente o el de 

empleado de oficina, es decir, cuenta con una gran vanedad de status, a eIJo se le denomina 

también conjunto de status, se dice que una persona ilega a tener tantos status como personas le 

reconozcan (el conjunto de roles de dicho status) en los diferentes subsistemas en Jos que 

interactúa. 



En los dil1;n..:nÍ!.!S cs(,;cnario:;. ~ocmk:s C:-"I::'\I.::I\ do~ status (,;on n;~pt,;t.:l\) a la p~r:-.orl:l, uno I:S 

aqUt::1 sobre lo que L:S la persona y se le cknomlna Status adscrito y la otra en función de lo que 

puede Iwcer, estos son lo Status adquiridos, los pl'lmeros son aquellos que se lig~tn con respecto 

al género, por ejemplo, una persona del glinero l11<lscu[mo en el e$ccn4lno ramllHlr puede ser: 

padre, hijo, abuelo, etc "depcndlCndo en l<l ct<tp<t de de.sarrollo en cuanto a la edad se refiera Los 

status adquindos son aquellos que la persona pueda alcanzar, independientemenÍ!.! del g0nero, por 

ejemplo, si una persona se prl!para puede l1eg~lr a ser Ingeniero, MédiCO o Sociólogo, es decir. 

que estos status dependen en gran parte de las <lec iones de los actores por consegUIr d status que 

prt:l~ndan alcanzar~ cabe menCIOnar que los status adquindos no sólo dt:pl:ndl..!n dd esfiJer¡;o de 

tos actores. p\lCS e:dstcn elcl11l:ntos sociales que pu(:dc:n impedir la obtcnción de ellos (posiCión 

económica, relaciones SOCiales, canO dad de capital, entre 01ros,). algunos no <;on fundamentales 

pero sí son factores que pueden llegar el inJlwf. 

Los status tambIén propiCIan Jcrarquias en los diversos escenarios socJales, éstos se 

claSIfican en dos niveles HorizontHles y Verticales, los primeros son aquellos que sean del 

mIsmo nível o rango, en los cuales no se encuentran diferencias o Jerarquías, en una famIlia los 

padres (padre y madre), pueden tener el mismo rango y se SItúan en un status de tipo honzontal, 

los segundos son status de diferente nivel, donde a su vez existen diferencias, estos son de tipo 

vertlcal, siguiendo con el ejemplo anterior padres e hijos representarían dos niveles, en el 

subsistema social de la institución de la familia, 

En el nivel honzontal es posible reconocer a los compañeros de trabajO y en el vertical al 

jefe, al empleado o subordmado, también eXJsten subsistemas como el económlCO y político que 

detennma ambos niveles 



1.1.2 LOS nOLES SOCIALES. 

Como ya Sl: mencionó, dentro de los dit'cr('!lltcs subsIstemas las personas tienen varios 

status o posiciones al intenor de éstos, dichos status contlem:n a su w¿ activldndcs que son 

propias de cada uno de ellos, es decir, si el status de una persona es el de profesor, dentro de sus 

activIdades seguramente está contemplada la imporllción de clases, preparar la misma, calificar 

el desempeño de los alumnos, etc .. , tenemos entonces que dentro de los subsistemas sociales 

cada posiCIón se asocia con un conjunto de normas o expectativas, donde ¿stas son los 

(,;omporlamientos aceptados que asume una persona desde su status, hacIa otrO de distinta 

posición y que n::cíprocamente, este últllno dirige sus comportamIentos 11aCIa el primero y a los 

cuales se ks llama Roles. 

Los roles al igual que los status se dividen en ¡"oJes prescritos y roles subjetivos; los 

pnmeros " .. son el conjunto de expectativas quc cxisten en el mundo social que rodea al 

ocupante de una posición, expectativas referentes a su comportamIento haCIa los ocupantes de 

otras posiciones .. "5 dentro de los roles prescritos existe una estructura definida a partir de la 

cultura, cuando estos roles se desvían en sus comportamientos los particípantes del subsistema 

social otorgan una sanción negativa (castigo), cuando estos roles se desempeñan conforme a las 

expectativas sociales estos pueden recibir también una sanción, pero en este caso positiva 

(recompensas) Los roles subjetiVOs son aquellas expectativas que los actores pueden utilizar en 

cualquier momento que les sean útiles, en relaCión con las metas que se plantea el actor. 

Existen tambIén status incompatibles, prescritos culturalrnente, como un matnmonlo 

entre hermanos, dado que esta situación no es aceptada, es decir, algunos roles y status pueden 

ser al mismo tiempo fuente de cont1ictos, y su aceptación o no dependen en cuanto a su 

5 DEUTCH, M. Teoría en Psicología Social. Ed Paidos P.p 165 
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intensIdad, algunos pueden ser inofenSIVOs y tO!cWfSl:, Il1H . .:ntras (JUlo! otro~ pLH.:d¡;n ocasionar 

graves problemas y ~on Il1tokrablcs. Esto se puedt.: de[)!.~r a la mcompJtlbllllÜld r\,;latlva con otros 

status,! roles, que I,;!S, a mayor número de pl\.:scripcloncs COllllHl\,;S de los role:., menor será el 

conflicto que provocan y el rigor, refiriéndonos a este t0rmlnO (rigor), como la cantidad dc 

desviación permitida en cuanto a las expectativas de los roles, en tanto más [Igurosamcntc cstón 

definidos más cstnctUl11cntc es la forma en que se h<lc~ cumpll1' sus expectativas y mús diJlcil 

resulta n;solvcr el conllicto de deSViación de ellas 

Ya se sl!iialó que los roles y st<1tus son la manera de desempeñarse exteriormente 

dependiendo de la poslción que ocupa la pClsona, sin embmgo, ésta es independiente, es decir, 

nO todas las personas ejecutan un mismo rol de la misma forma pues, como scijala M. Dcutch, 

una persona es un lOdo integrado y coherente no meramí:ntc un conJLlnto de roles 

departamental izados, por lo tnnto, como persona se tiene un margen de deciSión en la ejecución 

de los roles. 

Algo importante es que tanto los roles como los status son exteriores a las personas, la 

manera de ejecutarlos interiormente reprodUCirá, reafirmará o rechazará con su comportamiento 

los roles, y esto, se logra por medio de la personalidad de cada uno de los actores sociales, la 

fonna en como percibimos el rol Ilega a ser parte importante para conformar nuestra 

personalidad. Venimos al mundo como indiVIduos, logramos un carácter y llegamos a ser 

personas. Menciona Robert E. Park que el significado ongmal de la palabra persona -es 

máscara-, y Significa que la persona se conforma como tal por la socializacJón. 

Para la construcción del rol social según Parsons se deben tener en cuenta algunas reglas como 

son. 

• "Las reglas morales que oblIgan a la conducta fundamentalmente por la autondad moral, 

antes que a través de una coerción externa. 



• La cJcctlvidad dI.! la autoridad moral ser!;} lnexplieabk: si 110 se supiera que ¡¡¡S pautas de 

valor fueron lIltcrnalizados como parte de la pcrsonahdad."D 

La internalización de los roles se r~ali;.:a en tres subsistemas sociah::s entrelazados: 

Subsistema de estándares morales, el SubsIstema de símbolos expresivos y el Subsistema de 

referencJa, sin olvidar que la mteracción de dos o más actores dan la creación de la acción sociaL 

menciona Parsons que la internalizac¡ón está compuesta por Jos tres subsistemas y permite a los 

actores confonnulse psicológicamente para desempeñar los roles establecIdos en los diferentes 

subsistemas o escenarios sociales, es decir, se crea el acceso para interactuar en dichos 

escenarios. 

Como puede ohservarse el status de una persona está rodeada por expectativas, unas que 

son parte de ese status, y otras que pueden ser incorporadas por los actores. En el status de 

chofer, por ejemplo, los roles prescritos serían el manejar la unidad de transporte (microbús), 

atender a Jos pasajeros, cobrar el pasaje, tener en buenas condiciones el microbús, etc ., y los 

roles subjetivos serían el permItIr o no el acceso de vendedores ambulantes o de otras personas 

que realicen actividades dIferentes al servicio que se presta. 

Cuando el rol SOCIal, ya sea presento o subjetivo, de un status determmado, donde el actor 

interactúa, con otros actores de dIferentes status se dice que et rol ha sido desempeñado. "El 

hecho de que el conjunto de status de una persona abarque una amplia vanedad de relaciones de 

roles y expectativas implIca la poslblhdad de que esa persona se encuentre ocupando posiciones 

con requerimientos lIlcompatibles de rol Tal SituaCión se denomina conflIcto de roles ,,7 Así, en 

el transporte tenemos como ejemplo, que un chofer, no puede en un momento estar conduciendo 

y a1 mismo tiempo estar tratando de ligar a una dama, ya que esto puede provocar un accidente, 

6 TALCOTT Parsons Apuntes sobre la teoría dc la acciim. Ed Amorrortu p 12 

7 DHJTCH, M Teoría en P~¡eoIogia Social. p p 167 
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no obstante, podemos percatamos que en la praxis esto se da de (:5t<1 forma, y es una de las cauas 

de los accidentes, al tratar de incorporar una extensa gama de roles que no son prescrItos, para un 

status detenninado, se entra en un conflicto de roles que gl!neran problemas en la acción social 

de los actores. 

1.2 TEORÍA DE LOS SIGNOS. 

Abordar la interacción social en nuestra investigación nos remite a clarificar algunos 

conceptos que nos permIten dilucidar y delimItar el término Interacción. Por una paltc 

encontramos el término Acción, que como menciona Tcun A. Van DJjk (1983 p. 239), es d 

hecho de que las personas reailzan algún movimiento Intencionado del cuerpo para modificar 

alguna circunstancia o bien evitando alguna modIficación de la misma no haciendo nada. 

Tenernos entonces que la acción va dirigIda a modificar, o no, tntencional y objetivamente 

cualquier circunstancia en nuestro ámbito social. 

La acción de los actores esta impregnada por aspectos mentales además de ser la 

representación exterior de dichos aspectos, la acción social podernos clasificarla en acciones 

transmitidas e intransitivas. Las primeras se refieren a la acción que esta dirigida a otro actor, al 

presentarnos ante alguien y solicitar la hora es una acción transmItida por que dirige un mensaje 

directo y enfrenta a los actores cara a cara, mientras que las aCCIOnes intransitivas son aquellas 

que dan un mensaje subconscientemente, si un pasajero va dormido en un ffilcrobús manda 

mensajes, posiblemente el de cansancio, pero no va dingido a algUlen especial, si algún otro 

pasajero le hace alguna sugerencia para dormir mejor o evitar el cansancio, quiere decir que él 

recibió el mensaje y lo decodificó dando paso a la interacción social, sin embargo si Jos demás 

usuarios no prestan atención a la acción del pasajero que va dormido el mensaje queda en el aire. 
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"El rasgo caractcristico de la interacción t!s que varias personas juntas o por separado, 

simultáneamente o consecutivamente, ejecutan una o varias acciones ... "8 

Otra característica elemental de la interacción social es la conversación de las personas en 

situaciones sociales, en la vida cotidiana los mdividuos hacen uso de diferentes tipos de 

comunicación y que se pueden clasificar en dos rubros. Comunicación verbal y Comunicación no 

verbal, la primera conSiste básicamente en la combinación linguistica, es decir, a partir del 

lenguaje hablado y los elementos sonoros, la última se conforma de signos y símbolos. 

Los signos y los símbolos son dos términos que normalmente la persona comÍln utiliza 

como sinónimos, además de algunos profesIOnales a los cuales dichas palabras les son necesarias 

para realizar su trabajo, entre estan algunos sociólogos, que al emplearlos de esta manera nos 

puede generar un conf1 ieto al analizar algún problema social, por 10 cual es necesario saber 

correctamente cual es el significado de cada uno de estos. 

1.2.1. SIGNOS. 

Se entiende por signos a las fonnas gramaticales (dentro del acto de la comunicación), 

que puedan ser fácilmente comprendidas siempre y cuando se tenga un conocimiento básico para 

decodificarlo, además de poder crear proposiciones totalmente nuevas con un margen amplio de 

comprensión por parte de los receptores, esto no sucede así con las reglas o formas de 

comunicación no verbales, para poder decodificar este tipo de comunicación debemos tener en 

cuenta los signos que son clave importante y que utilizamos a diario en los diferentes contextos 

sociales donde nos encontremos 

8 VAN DIJK, Tcun A. La ciencia del texto Ed. Paídos 1983 p P 240 



8 

Los signos contienen información pero solamente en contextos específicos "" un signo 

sólo transmite información cuando se combina con otros signos del mismo contexto .X + y =: Z 

implica un contexto matemático, fuera de este contexto, Jos sIgnos + e = no transmItirían 

información .. ,"9 

La teoría de los signos es también conocida como Semiótica o Semiología. Esta cs una 

ciencia que tiene sus raíces en la filosot1a griega (semiotike), y es eminentemente una CIenCia de 

la comunicaCión, eS decir, de la transmisión de la información. Al mterior de ésta la scmiosis es 

el proceso en t!l cual un signifIcado tiene función a [a vez de ser la deSCripción del signo el ctlHl 

es algo que representa alguna cosa para alguien en otras palabras es algo que esta en IlIgar de. 

Los signos por sí solos no transmiten infonnación, pero sí son sinónimos de síntomas o 

indicios de la existencia de una función, esta es, en consecuencia, dependiente de la presencia de 

un intérprete " ... la interpretación de un SIgno es cuestión de la experiencia del Ifltérprete ... es así 

una cuestión de la experiencia de probabilidades y estadística .. " 10, es decir, a mayor .6'>Tado de 

conocimientos o experiencias reales acerca del fenómeno y del contexto, menor la probabilidad 

de error de la interpretacIón de los signos. 

El universo del signo está conformado por dos referentes básicos, tenemos en primer 

lugar el signo con referencia a algún pensamiento que se refiere a la comunicación lingüística 

ligado directamente a un intérprete, el segundo eS el signo con respecto a algún objeto, esto eS,la 

situación mental de cualquier objeto. 

9 LEACH, Edmund Cultura y Comunicación Ed SXXI Mayo 1978. p P 19 

10 BERTIL, Malberg Teol'Ía de los Signos Ed S XXI, 1977. P P 18 
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A partIr de la relación dd signo con sus referencias y que lo confornwn al mismo tiempo. 

nos pcnmtc clasificarlos en dos tipos de signos, que son: 

ICONO O SIMBOLO 

INDICE 

El leono o símbolo son signos que están relacionados con aspectos característicos de 

algún objeto, cosa o hecho Entrt:: el vehículo del signo y el objeto hay una relación 

principalmente cualitativa. El signo de tipo índice nos remite a una función de éste, hay que 

st::ñalar que aunque son dos tipos de sIgnos distintos en la vida cotidiana. no son del todo 

autónomos, es decir, actúan a partir de una mezcla de ellos. Un letrero donde se señala la 

existencia de una ruta de transporte es un Icono o símbolo~ cuando una persona esta parada ahí 

solicitando el servIcio es un signo de tipo índice, este es un ejemplo de la mezcla de estos dos 

tipos de signos. 

1.2.2. SIMBO LOS. 

Los símbolos son el resultado de una convención social y resultan Incomprensibles para 

qUIen nO esta famIliarizado con ellos, son imágenes estilizadas que reemplazan o que ocupan el 

lugar del mensaje. Lo que caracterIza a éstos es que han sido decididos por convicción de los 

sujetos, existen dos tipos de símbolos' los unívocos, que son aquellos que evocan una sola cosa, 

un sólo significado de éstos que se han difundido y a la vez son reconocidos de forma 

internaCIonal Por ejemplo, la V de la victoria reaJ¡zada con la mano puede significar amor y paz, 

o alguna grosería dependIendo el contexto y la posición de la mano, no Importando si es unívoco 

o multivocal ambos contienen información per se. 
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Las figuras que representan el genero sexual son símbolos universales unívocos. 

En la vida dIaria ni siqUiera nOS damos cuenta de la cantidad de símbolos que utJilzamos, 

sin embargo, lo hacemos con tanta facilidad debIdo a la socmJizacJón de la que somos sujetos en 

los contextos donde nos desarrollamos, ", .la creación colectlva y el uso de los símbolos -es- el 

mismísimo corazón de la vida social tal como escribió Clifford Geertz. "El comportamiento del 

hombre ... sin la dirección de SIstemas organizados de símbolos significativos, sería práctIcamente 

ingobernable, un caos total sin dirección y de emOClOnes explosIvas, su expenencia vIrtualmente 

privada de forma. La cultura, la totalidad de tales símbolos, no es exactamente un adorno de la 

existencia humana.. sino una condicIón esencial de ella .. ,,11. 

Los símbolos ejercen una influencia social pues regulan el comportamIento de los actores 

en los diversos escenarios sociales donde se presentan. una calcomanía con la imagen de un 

11 KEELER, Suzannc cta! Sociología. Ed Mac Graw-hlll 12' ed 1991 P P 86 
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cigarro encerrada en un circulo atravesada por una línt:a. es de alguna manera una coerción social 

que prohibe fumar y es sancionada por los dcmús actores cuando alguien la viola. 

1.2.3. SIGNOS DE TIPO INDICE. 

Los signos de tipo índIce nos señalan la existencia de un fenómeno, en nuestro caso un 

fenómeno social, que son resultado de haber realizado alguna función, mostrándonos al mismo 

tlempo los síntomas o indicios de una función próxima a realizarse. En el ejemplo de la parada 

de microbús, ésta nos muestra que ahí pasa una ruta de transporte, es decir, parada igual a 

transporte: Nos indican pues, una funCión próxima a reallZarse, mIentras que SI una persona está 

parada en la puerta trasera del microbús debajO del timbre, tocándolo, al descender del microbús, 

éste es un signo que nos indica que la función ya se realizó 

1.3 LENGUAJE. 

La forma más directa que emplean los actores sociales es la comunicación verbal, pues es 

por medio de las palabras artIculadas que los hombres utilizan para comunicarse unos a otros 

respecto de cosas y a su vez expresan cosas unos a otros, les proporciona objetIvidad a sus 

pensamientos. Tenemos aquí que SI bien la articulación de las palabras se gesta en la mente, ésta 

se expresa en el mundo social que es la sociedad. 

El actor social está constituido no solamente por el medio fisico que le rodea, sino 

también por la gente que está a su alrededor y éste es el medio social. El lenguaje es el hilo 

conductor por el que se transmIten los modelos de vida en el cual aprenden a actuar como 

miembros de la sociedad, es decir, es un elemento mdispensable para la socialización. El 

lenguaje es un elemento indispensable en la conformación de la sociedad ya que ésta última sin 

lenguaje alguno no podría reproducirse es " ... el centro de la socialización está lengua, -es- el 
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sistema dI..:: símbolos ~sjgnos- y sIgnificados que las pcrsonns utilizan para entender su mundo y 

COI11U!l!cars~ acerca eh,: ~1..."12 

Dd)l;mos hacer énfasis en que el lt':l1gu;:~ic no es la k:ngua o el Idioma de una cultura 

cspccilica, esto sería d idioma de una cultura en particular: mús bien es una serie de actos de 

habla, es deCIr, entenderemos al lenguaje como los actos de habla <jllC producen los actores. Estos 

se subdividen en actos de habla unilaterales y bIlaterales. El hablar sólo 510 la intención de dirigir 

un mensaje a algUIen partICular no produce interacción alguna, estos serían actos de habla 

U1llla/erales, mientras que los actos bilaterales sí generan una mteracclón comunicativn. donde se 

maneja un sistema de códigos que podemos clasificar etr 

Código de conversación restringida: Que se basa en la suposIción de que las personas con 

qUienes hablamos comparten los mismos significados y generalmente tIenen las mismas 

opmioncs 

Código de conversación elaborada: Esta se utjliza para transmitlfles ideas y significados 

diferentes de aquellos que tienen las personas que nos rodean. Este es el lenguaje de la 

persuasión, de la diferenciación y de la explicación, no de la charla diaria 

"La verdad sorprendente es que son los usos cotidianos del lenguaje más ordmanos con 

padres, hermanos y hermanas, con niños del vecindario -en los microbuses- los que sirven para 

transmitir a los actores las cualidades esenCIales de la socIedad y la naturaleza del ser 

socJaI. "l3.Tenemos entonces que la conversaCIón cotidIana es la forma elemental de la 

conversación y control de las estructuras sociales, apoyada en su unidad básica que es el 

lenguaje. 

12 KELLEER. SUl<lnne. et al Sociología Ed Mac Graw-h!l! 12"cd !\!91 P P 120 

13¡W1.IDAy,MAK "El lengullje eomo. .• " pp 19 
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Pam cxistH una conversación se rcquren: de un hablantt.: (t.!misor) qlH.! creetut.: un acto de 

habla y un oyente (n.:ceptor). Los integrantes de este sistema de comunicación al no ser D.ctorcs 

pasivos, como podría parecerlo el oyente a\ solo recibir mformación, en un momento 

determinado adoptará el papel de hablante esto es, él partir de codilicar el mensaje y transformar 

su contexto social o dirigirse al primero. entonces podemos señalar que las interacciones sociales 

se apoyan en las condiCIOnes sociales donde se desarrollan los actores" .. esto significa que hay 

un estado inicial determinado del contexto social y que se convierte en otro estado como 

ConsecuenCia de la interacción c0!l1ullicativa .. ,"14, 

La interacción se lleva acabo si, de acuerdo a nuestras intenciones. al dIrigIr un mensaje 

hacia un oyente cambia o modifica sus condiCiones sociales o cognitIvas y sabe que nos 

rcfenmos a un significado determinado. En la conversacIón cotidiana debe eXIstir ulla interacción 

bilateral pero no conjunta; existen varios hablantes, oyentes y varios mensajes pero no se 

VInculan entre sí. En el mterior de un microbús se llegan a percibir actos de habla de diversos 

temas como son los relacionados con la escuela, el trabajo, la moda, los precios del mandado, 

etc. 

Las conversaciones cotidianas podemos encontrarlas con las SIguientes características' 

• Privadas: Las que se realizan entre dos personas que se conocen bien, los temas que se 

tocan son de carácter íntimo o personal. 

• Públicas: Aquellas que ejecutan personas que se conocen poco o nada y son temas 

mtrascendentes, por ejemplo: me da permIso de pasar o, se recorre por favor. 

14 YANDlJK.Teun A Lacicnciadeltcxfo Ed Paídos 1983 pp251 
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• Abic.::rtas: Las que renrunn dos o más personas. pero que pCrI111tcn la prCscTlcw dc 

"escuchas", -pas<1Jcro A: dIsculpe dóndl: queda e~ta tl!rt:cción .. -pasajero 13: no, no sé dónde 

queda ... , -pasajero e o escuchas: esa direccIón es hacIa .. 

• Cerradas' Estas son aquellas que se realizan entre dos personas o un grupo reducido de 

personas pero sobre todo sin testigos. 

En los diversos contextos sociales donde se desarrollan conversaciones cotidianas se 

pueden encontrar conversaciones combinadas con las Cuatro características ya mencIonadas, es 

decir, no se presentLlll de manera pura las combinaciones pueden ser: ConversacIOnes 

Privadas-Abiertas, Privadas-Ccrwclas, Públicas ablcrtns, y Públicas-Cerradas 

1.4 TEORÍA DE LAS REPRESENTACIONES SOCIALES. 

En la vida diana la comunicación es esencial para las interacciones de los actores sociales 

en los diferentes escenarios sociales donde se desarrollan. Para comprender qué son las 

Representaciones sociales, debemos empezar por entender los dos términos que la conforman 

La representación, como menciona Denise Jodelet, es el acto de sustituir o estar en lugar de algo 

O de alguien, tenemos entonces que dicho acto a su vez es un ejerCIcio mental que rea!Jzan los 

actores sociales de un determinado contexto social, se complementa con los signos, símbolos y el 

lenguaje verbal, por lo tanto los actos de comumcac¡ón son un elemento básico para la 

representación. 

En este sentido tos actores pueden sustituir cualquier objeto o persona por medio de la 

comunicadón Si en este momento alguien dijera, "bajan en la esquina", sustituimos los signos 

que utilizamos para mdicar esta acción por una imagen mental, como «una persona tocando el 

timbre, gritando que bajan en la esquina, parándose en la puerta, etc.» Podemos observar que 

pueden ser diversos tipos de imágenes que representan un solo hecho, aquí el m1smo lector 
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realiza en este l1'1l)lTIento una n.::prcscntaclón propia. lo que sd1ala que la representación no e~ 

llnica, pues depende de las expcrkncJas de los actores y ~slas a su vez otorgan autonomía para I:.J. 

creüc\ón de cualquier rcprcscntac\ón. es decir. la IInagen con la que se sustituye es de dilcrentcs 

formas. 

Hasta aquí solo parecería que son actos mentales y por lo tanto la CienCH! que debt:ría 

estudiarlos sería la psicología, sin embargo, al estar presentes en la vida social compete a los 

sociólogos en tanto que las representaciones las utilizan los acton::s sociales para entender su 

entorno tlsico y social. es ahí donde ~¡ carácter de lo SOCial entra en las representacIOnes. 

El tMlnmo social nos hace referencia a todas aque!1as actividades que desarrol!an los 

actores hacia otros actores que comparten su espacio fis!co y temporal, sobre todo 

imprimiéndoles un sentido a sus acciones para los otros. 

Como ya menClOnamos, los actos de comunicacIón son la base de las representaciones 

sociales, y la vida social se encuentra compuesta por las comunicaciones entre los actores 

sociales Señala Goffman que en la mayoría de las sociedades, las personas pasan una gran parte 

de su tiempo hablando y quien desee estudiar las representaciones sociales deberá mteresarse por 

el contenido de estas conversaciones 

Las representaciones sociales penniten a los actores onentarse y dominar su entorno 

tlsico y social como también hacer vislble lo mvisible, además que nos permiten constrUIr 

nuestra realidad social, pues éstas son autónomas y los actores socIales, como en el lenguaje, no 

son paSIVOS, tampoco en las representacIOnes. Para construir nuestra realidad social debemos 

tener en cuenta elementos tales como: 

• Contexto. es el espacIO fisico y coyuntural donde se desenvuelven los actores y grupos 

SOCIales. 



• ComunicaCión: la que se establece cntIc ellos tActorcs-Actorcs-lIrupos sociales). 

• Marcos de aprehensión. lo relacionado con cl bagaje cultural y las c:,:pcflcllcias sociales 

• Códigos, valores, nonnas, roles. status; que controlan la viúa sociaL 

Todo esto nos llevará a construir nuestra n.::aJidad social. 
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Las representaciones socmles, entonces, nos dice MOSCOVIC1, es, la forma de aprender y 

conocer nuestra rcalidad social, tanto tlsica C0\110 socialmente. Estas últimas serían las 

interacciones sociales con otros actores, apoyadas en los discursos, experiencias socwles de los 

actores. A esta manera de conocimiento en un término coloquial lo conocemos como sentido 

común, reforzándose éstos en los conocimientos que recibimos y transmitimos a partir de las 

tradiciones, la educación y la comunicación social refiriéndonos en específico a éstos últimos a 

los medios de comunicación (prensa, radlO, teleVISIón). Este conocimiento, nos dice Jodelet, es el 

conocimiento socialmente compartido o elaborado. 

Para acotar el término de las representaciones SOCiales, debemos tener en cuenta dos 

elementos: éstas representan Algo y a Alguien. Lo primero se refiere al contenido sustentándose 

en imágenes, infonnación, opiniones, actitudes etc; a su vez relacionadas con un objeto o sentido 

como el realizar algún trabajo, un acontecimiento un personaje social, etc; mientras que alguien 

se refiere a los actores en relación con otros que ocupan diferentes status en la sociedad. 

Así, tenemos que la representación o la construcción de la realidad social, está asociada 

con el aspecto de imagen, símbolo y es mseparable de un significado otorgado principalmente 

por los actores dependiendo de diversos factores ya señalados, tales como; la posición eCOnÓlTIlCa 

etc 
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1. 5. EL CONCEPTO l)E POl)ER EN LAS INTERACCIONES SOClAI.ES. 

CotldiamlTllCntc se escucha hablar del poder en úmbitos como Jo es el político o el poder 

de! estado, como sí e~tos escenarios fueran el único c~mpo dc acción del poder, sin embargo en 

las relaciones SOCIa!t.::s más comunes se encuentran estructuras de poder que las delimiTan. 

Para entender las I..!structuras de poder, debemos dilucidar dos términos que conforman 

dicha estructura, por un Jado tenemos el COlllrol y por el otro el Poder Todo actor soclóll que se 

destmp~ña ':>ubre un esccnano social tiene Cierto control flsico sobre el ambIente que le rodea, el 

control es obtenido por medio de la socialización de que es objeto cualquier actor que se ve 

ennquecido o no) por factores como el escenario social donde se desarrolle o fíJctores 

económiCOS. 

Tenernos entonces que para los actores sociales, la socialización es un paso para adquirir 

habiltdades, conocImientos, para poder controlar su espacio, su ambiente o escenano social 

donde se desarrolle, luego entonces, el primer paso para adquirir poder social es controlar el 

entorno físico y lo que en él se encuentre. 

Como sabemos, uno de los principales espacios soclales donde se realiza la soclalización 

de los actores es en la familla, lugar donde se gesta la socialización; en segundo término tenemos 

a la escuela, ambos son los prmcipales promotores de mculcar nonnas y valores de los actores 

SOCIales. 

El control, como lo menciona Richard Newbold, es una relación no recíproca, en el 

sentIdo de que existe un actor y algún elemento del ambiente que no puede reaccionar 

raCIOnalmente ante las expectatrvas conductistas compartidas. El control que cada actor posee se 
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va acrecentando tanto mús informacIón posca dc su r.:ntorno. tnl(lflllaC¡Ón que a veces es util¡/.ada 

pala transformar ese (:11torno, cn nucstro caso (;! amblcnll.: social 

Normalmente el control es sobre los elementos lisicos, pero en el ámbito social dichos 

elementos llegan a ser otros actores socia!t.~s y solo será un control t1sico en tanto que los demás 

actores realizan activIdades que el primer actor solicita 

Cuando esto se lleva a cabo y los dcmús actores realizan las órdenes del primer actor, si 

¿ste exterioriza un poder, conw sciiala Nt:wbold ", ,una relación social que descansa en algún 

patrón de controles y eS reciproca, Es decir ambos miembros de 1;;1 relación actúan en términos de 

su propIO interés y específicamente lo hacen en términos de 10$ controles que cada uno tenga 

sobre dementos que interesan at otro ,"15, 

ror 10 tanto, el poder es un ejerciciO mental, el cual se manifiesta en cuanto los demás 

actores sociales, valorícen las cosas y elementos sufiCientemente para otorgarle dicho poder, es 

deCir, a partir de las representaciOnes sociales que tengan los actores sociales de los diferentes 

status, se podrán identIficar códigos de ejercicio de poder 

TradicIOnalmente se vincula el ténnino poder con la impJernentacion de la "Fuerza 

Física", sin embargo, ésto es sólo una herramienta para el ejerciciO del control, cosa diferente del 

poder, pues nos sirve para modificar o alterar un detenninado escenano social. Entonces 

podemos deCir que el conjunto de controles sobre dIversos escenanos nos darán un poder 

determmado 

15 NEWBOLD, Richard Energía y estructura, Ed ]-' e E r p 39 
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Dentro d~ las rdaclOllcs socIales pmkmos dIstingUIr dos tlpO~ de poder. que son \ ... 1 I'Od-:-f 

Intcrpcrsonal, que ~c rcallza r..:11 las n.:laciollcs cara a cara C0l110 las que suceden L:otrc 

chofú-pasajcro, chofer-chofer o pasajero-pasajero El otro tipo de Podt:r (;s d socIal. que arC¡;I,l 

no a unos cuantos, SinO a casi la totalidad de los actores de un dctcrlllln .. H.io espacio que 

generalmente es el poder que utilizan grupos u organizaciones sociales, situación en la cllal se 

introduce también el poder político cuando corresponden a las decisiones de una g¡cUl mayoría. 

Dentro del transporte en MéXICO, eXlstt::J1 instancias que controlan el servicIO como es la 

Dlr~cción G~ncra¡ de ServicIOS <).1 Transporte (J).(; S.T) Un ejemplo de su poder socIal, ~elÍan 

las decisIOnes que tOI11<1 este orgomsmo para aumentar los costos de transporte que afecta nO sólo 

a unos cuantos, SinO a vanos gl upos de actores sociales 

1.6. TEOHlA DEL ESPACIO. 

Cuando hablamos que los actores sociales tienen un escenano, debemos de precisar qué 

tipO de escenario es y cómo lo delimitan dichos actores. Por lo tanto, habrá que definir algunos 

términos que son utilizados en los escenarios. 

Los actores sociales se desenvuelven en diversos ámbitos como lo es el territorio, el 

espacio, los lugares y los no lugares, dIstancias sociales que utilizan los actores dependiendo de 

los diversos escenanos 

Por territOrIO, entendemos de forma general cualquier porción de superfiCie terrestre, es 

decir, un área geográfica delimitada polítICamente a drversos niveles en donde el sustento es un 

lugar fisico. tenemos, por ejemplo, el país, estados, municipIOS, colonias, barnos etc. Donde al 

interíor de cada uno de estos niveles de terrItorio se manifiestan un sin número de interaCCiOnes 

sociales en diferentes espacios. 



20 

Por otro lado, c:[ espacIo es t.!1 contt.:nedor dt: las rd~lcioncs socmlt:s que se geoc:ran ~t1 

intt.::nor de una sociedad, e~ decir, CJlIe al interior dI.! cualquier ,::;ocit;dad se encucntran dIversos 

espacio. Como apunta Fernando RivefH, c.\:isten diversos I.!spacios como Jo son el t.!spaclO 

político, el socHll, individual y el espacio físico, donde estos son un elemento para conformar a la 

ciudad junto con los actores que van a llevar a cabo sus representaciones sociales dependiendo de 

su espacio y status 

Los cuatro tipos de espacio parecen marcar ta vida de cualquier ciudad pues son éstos los 

más rdevantes y se enmarC(l en dIos cualquier actlvidnd que se desarrolle en las Ciudades. El 

espacio político es aquel que no es tangible para los actores sociales pero que permite la 

estabdidad entre los demús espacIos. Así, tenemos por ejemplo que es aquel que define la forma 

t:n que vivirán los actores sociales, dependiendo del régimen dt::: gobierno que se instaure en un 

determinado territorio. 

También existe el espacio socIal e individual que son los espacios colectivos donde las 

actividades se realizan por más de un sólo actor, es decir, en conjunto, por medio de grupos. Por 

ejemplo, un restaurante, o al mtenor de un microbús, donde el servicio que se presta es entre 

vanos actores. Es el espacio donde los actores viven y conviven con los demás actores con los 

que se relaciona, donde se socializa y donde actúa no en función indIvidual, más bien a nombre 

de su comunidad 

Mientras que el espacio mdivldual es aquel en donde los actores sociales encuentran un 

refugio para descansar o estar alejado temporalmente de los demás actores, es el espacio donde 

el hombre convive conSIgo mismo, básicamente los podemos encontrar al interior de las 

vlviendas de los actores, un cuarto, el baño, etc. 
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Por ÚltllllO, el espacIo I1SICO, según Jo ~cjiala Fernando RIVCf<\, tiene que Vt.:f con el 

espacIo tanto natural corno con el espacio construido por lo) actores :-'I..H;ia¡c~, donde los actores 

sociak:s dC~~IITol!aJl sus actiYldadl.:s sot:iak:s propiaS en cada ca~o dd status soei:l! Sin embargo. 

COIlSI(h;ro que el espacio natmal dcb~mos entcndcJlo C0l110 el territorio y no co1110 cspacio, pll!.!S 

(;5 en el espacio donde se Ikvan a cabo las rclaciolit.':s ~ociak:s c.k los actOlcs. En <.:amblo, d 

L!spacio JlSJco. lo \.mtcndcremos como todo aquel espacIo construido por los acton.::s .sOCi~lk:s pam 

desarrollar una <Ictivldad cspecif'¡ca, es deCIr, aquel territorio que 121 hombrL: ha creado o 

modificado para darles un uso particular 

Cada espacio cuenta con característIcas propias que Jos dIstinguen de los demás Así, 

tCI1t::mos polltó[ogos el1 el espaclO político, o urbanistas en e[ espacio físico, mientras que para el 

terrltor¡o se ~ncuentran ~cógrafos e historiadores, entre otros. 

Para [os sociólogos, el espacio social es el de mayor relevancia; él su vez, se subdivide en 

dIversos escenarios que lo conforman. Así, tomaremos el escenario del transporte púbhco en una 

ciudad que se refiere al espacio construí do y delllnitado polítIcamente por el terntorio 

SI tuviéramos que representar los niveles de espacio gráficamente serían de la SIguiente forma. 

DTerritOriO 

DCIUdades 

t~i.;:t~~t~1 EspaCIOs o 
_ Escenarios D.F. o 

~ 
~C'D 

@ 

® 
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Al Inh.::rior dc los espacios. la intcgraciún dc los actores se da t..:n dos ni vt..:lt..:s. por un !ado. 

ICI1t::!TIOS las mtcracciones entre los actores cara a cala, t:s dt:cir. la interaCCIón social que es part!..': 

de la vida cotidIana dt..: los actores: por otro. b intcgraclón del sistema qul..! se da a partir dc las 

relaciones entre sistemas sociales u otros escenarios socialcs, cntn; grupos qut:: no mantien!..':n un 

contacto t1sico necesariamente. 

Así, tcncn'!.os por cjcI11plo la integración ~ocial: a h15 rchKlonc:s que se dan entre los 

pasajeros de un microbús o entre pasajeros y choJl:res, J111t::nlras que en la integl<lción del sistema 

s~rían Jo,s choferes, PHsaJeTOS con autondaocs que regulan el servicio de transporte, básicamente 

1ns gentes de mando alto en alguna dependencia del gobierno. 

Para nuestro tema de IOvest¡gación es necesario tambi¿n describir el escenario desde un 

plinto de vista flSICO, que en este sentido se tratará del espacio fiS1CO, es decir, el territorio que 

como ya mencione. se refenrá al espacIO constnndo flslCamente por los actores sociales. 

Lo antenor es importante remarcarlo puesto que los aspectos fisicos que conforman un 

escenario social conllevan a un tipo de actividades SOCiales, que manifiestan los actores con 

ciertos tipos de conducta. Un ejemplo de forma general de este aspecto, lo tenemos en el mismo 

transporte· las pautas de comportamIento que se llevan a cabo en un microbús no se realizan tal 

cual en un taxI o en un camión, mucho menos en un blcltaxl. En estos diferentes tipos de 

unidades el escenario cambia en cuanto al diseño fíSICO, y por Jo tanto a las relaciones que se dan 

al mterior de cada una de ellas, elementos como capacidad, distnbución de asientos, facilidad 

para abordar ° descender de la unidad, etc 

Por 10 tanto, el espacio SOCial de la ciudad de i'v1éxico que se analizará es el escenario 

socJal del transporte público; en específico, una ruta de microbuses del Estado de MéXICO que 

será nuestro caso de estudio: La RUTA 26. 



1.7. LOS L11(;ARES y LOS NO LliGARES. 

Cada actor social trl:l1l: una diversidad Jl: escenarios sO<.:I;:II(;s tantos como status 

desempeñe, "Gtddcns (os ml::nciona C()1110 rcg.\üllalizacioncs tic los ac\üres SOCi<l\c~:;'I(¡. que \.:11 su 

vida cotidiana tienen una lllovilidad entre los dlll:n..:ntcs escenarios sOCiales y a su ve/. en los 

I..!spacios sociales, y muchas veces los mismos actores no se percatnn por cúales pa:-:an dios 

mismos 

Para Marc J\ug0, (1993), todo escenario socIal lo compone el netor dependiendo de la 

relación que tenga éste con el escenario, pues es él. quien le concederá la cualidad de lugar () de 

no lugar. con base a tres elementos esenciales que son: idcntlflcatonos, relaclOnak.:s e históricos, 

solamente para este autor son lugares o no lugares. 

Por lugares debemos entender aquellos SitiOS, donde los actores se identifican con éstos, 

tanto de forma mdividual como social, la identificación se puede realizar a través de símbolos o 

ideologías, un estudiante al encontrase en una bIblioteca, se identifica con ella, porque ésta le 

permite realizar roles de su status. Sin embargo, si se encuentra en una tienda de abarrotes 

posiblemente no existe nada que 10 haga identificarse con él. 

Por otro lado, tambIén los lugares son históncos para los actores soclales De igual forma, 

de manera individual y colecttva, los lugares hlstóncos para los mexicanos son aquellos que se 

encuentran en espacios fíSICOS que contienen construcciones que relaCIOnan el presente a través 

del pasado, es decir, que la historia de México se entrelaza con esos lugares, de forma colectIva. 

16 J COHl:o.N, Irtl Te.)ria de 1.\ c~truetur.l.(:ión Anfhony Gidden~ y la consfilucUm de la vida ~()cml. UJ\M 1996 P 124 
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Tenemos entollCl:S qUl: los lugares "011 aplOpl<lCIOnl:S que re:d¡zan los ;,¡ctor~s sociaks lir.: 

forma colectiva o individual de los distintos CSIXICIOS Y e~ccnano~ ~~)clales lJlll: eXlslen ¡;n 1111 

Icrntorio y lo hacen a tlavé::.; de dementos simbólicos o ideológicos, Los lug<'lJcs no Ilcce~itan 

muchas veces que los actores se encuentren Jlslcamentt: presl:ntes Por ejemplo. las pirúmidcs dl: 

Teotihuacan es un lugar de los meXicanos, porque es parte de la histona de este país se 

encuentren en el nSlcamente o no, es decir, que la presL:llcia de los actores sociales no es 

sinónimo de lugar pues muchos de ellos no se relacionan, ni se Identifican con los l:SpaCIOs O 

escenanos, ni socialmente ni Illcl1vidualmentc. 

Por otra parte, tenemos que los 110 lugares son aquellos que no tienen elementos de 

relación 11l de idcntiJicaclón con los actores sociales, aunque para Mare Augé los transportes son 

103 no lugares por excelencia, porque eXiste la coeXIstencia de varios ac10ICS Sin embargo, para 

ellos no existen los rasgos característicos de los lugares, creo que cualqUlcr escenario contiene 

lugares y no lugares, dependiendo el status, es decir, el papel que desempeñe el actor social en 

ese momento y escenario 

Mare Augé considera que sólo eX1Sten lugares o no lugares, nunca una combinación de 

ambos. Sm embargo, creó que un escenano no puede tener solamente una característica (lugar o 

no lugar), cuando se trata de la perspectiva del actor SOCial, que es, desde una perspectiva 

indIVIdual, pues los escenanos SOCIalmente compartidos por más de un actor envuelve al mismo 

tiempo a los lugares y no lugares 

En el serVICIO de transporte, el escenano es un lugar para los choferes, que se identifican 

como parte y elemento necesario para la prestación de dicho servICIO, y se relaciona con él, a 

partir de ejecutar las expectativas sociales que ellos tienen del serviclO yen algunos casos forman 

parte de su historia personal y colectiva con los demás agremiados de sus organización. Aquí, el 

escenario para ellos es un lugar para los choferes~ mientras que para los usuarios se considera un 



no lugar. por la I~lita d~ Idt:ntilit:aclón dt: ~stos C()]l d servIcIo del transporte. en cuanto. no t!l.:nen 

mayor vínculo qw.: la ut!h:tación Lid servicIo, que es mcramcntl: cIrcunstancIal 

En t,lnto, obtil.::l1l! la cualidad de 110 lugar cuando d actor ni se idcntlfic<l con el l!':"Cl:!Hmo, 

por eso lo evade como lugar, ni forma parte de su hIstoria, ni C01110 grupo ni de forma pl!rsonal y 

sólo utiliza los microbuses como medio de transporte eVItando pertenecer a dicho escenariO y así 

lo seíiala Augé "Se ve claramente que por "No lugar" designamos dos rcalidades 

complementarlas pero dlstintas~ los espacIos constituídos con relación a ciertos fines (trnnsporte. 

comercIO, ocio), y la relación que los indIviduos mantienen con esos espacios."!7 

RESUMEN CAPITULO I 

¿Que sentido tiene hablar de conceptos teóricos?, de pronto, parece que éste trabnjo no 

tiene la Intención de hablar del transporte, no obstante, son elementos Importantes para poder 

abordar la investIgación y darle el fundamento, teórico a los capítulos postenores. 

Todo lo anterior tiene una razón de ser, pnmero; para hablar de las mamfestaclOnes 

sociales que tienen los actores socIales, en este caso los choferes, y usuarios entre otros, 

necesitamos saber, en el momento de la praxis que roles utilizan, y por lo tanto, se hace necesario 

establecer como utilizaremos éste concepto, en la presente investigación. 

Con el propósito, de no divagar por las diversas teorías que manejan éstos términos· los 

roles y status, ya que, comúnmente se confunden, por eso es fundamental aclarar estos dos 

ténninos, pues, las accJOnes sociales que se generan al interior de los microbuses esta permeada 

17 AUGE, Mare Lo~ no lugllrcs. E~pados del anonimato Una antropologla de la sobrcmodcmldJd Ed Gedlsa, Barcclon~, Segund.! cdlCJÓn, 

octubre de \993 P P % 
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por ~~Ios dos t.:k:ll1l.!ntos. por un lado los status qut.: ostt.:ntan los <lctort.:s soclaks y parti¡;ndo d~ 

~slc, SllS rc!-pcCl1VOS roks. 

Segundo; recordemos quc estamos utilIzando la dramaturgia social, o illtcraccllmislllo 

sIlnbóllco, donde tenemos que los actores sociales llevan a cabo su acción en un espacIO, como 

~ o señale, lo ubIcaremos primeramente en el espacIO fisico, qu~ es la propIa unidad de transporte 

público, en este caso los tnlclobuses, y segUIdamente; en 1<ls dos dImenSIOnes que nos brinda 

esta, el Interior y el exterior, dando más lmpoltancia al primero, pues es donde la técnica de 

observacIón particlpativa se aplicó, adl.!mús dI.! que las relacIOnes socia1l!s que se estudiaran 

seré.Ín, las que SI..! gem:ren al interior de la misma unidad 

El espacio fíSICO, si bien I.!sta dividIdo en las dos dimensiones ya sl..!ña!adns, también se 

subdivIde al interior y es a partir, de la concepción de lugar o no lugar, que generan los mIsmos 

actores sociales, y que es un elemento esencial para la representación social, que el mismo actor 

realizará, conjuntamente con elementos como; el lenguaje, los signos y símbolos, así como, la 

Imagen SOCIal que se tenga de los demás status que interactúan en un momento determinado de la 

vida sociaL 

Otro de los conceptos que necesitaremos, es la representaclón social, pues si bien, como 

actores sociales tenemos, roles fundamentados en; símbolos, signos, lenguaje, códigos, etc, 

aunado a la Imagen social que poseemos de los demás actores socIales, el momento de la 

representacIón SOCIal de dichos roles, dependiendo el status, es lo que nos Interesa conocer, y que 

dan vida al tipo de relaciones soclales que se generan al intenor del transporte público, y se 

caracteriza al mismo tiempo por el espacio fisico y el escenario socJa!, que en este caso son los 

microbuses 



En resumen, l()~ conceptos !11'1I1C:J~\(.ios hasta este: mOlllento, nos Sl:rVIIÚn, para qUl: Il1ÚS 

adelante, \.!11 \.!! th!s¡mo1!o dl: la investIgacIón nos permita fundamentar tc:óricamcnt\.!, esas 

manifestaciom:s soclal(!s, que Sl: gcn\.!ran en una actividad cotIdIana, qUi.: no por dio, se le r\.!sta 

Importancia para ser un dcml:nto dl: C:150 de e~tlJdjo 

Por lo tanto, Jos elementos teóricos hasta aquí manejados; no se: pretenden cambiar o 

poner en duda éstos, SIllO ut!l¡zarlos para poder explicar y entender, la interacción SOCial qw.:: se 

produce al interior de los mIcrobuses y encontrar la otra cara dd tlansportt.:: públICO, en la CIudad 

de MéXJco. 



CAPITULO 11 TIt,\NSI'ORTE PilBLlCO OE l'ASA.IEROS EN LA ('D. DE 

Mlt:OCO. 

2.1 NECESII)AO OEL TRANSPORTE. CARACTERISTlCAS DEL SERVICIO EN 

LA CHlOAD DE MÉXICO. 

Para exponer el tema del transporte público de pasajeros, primero; debemos ubIcar donde 

se presta este servicio. Así,tcncmos que referirnos a las ciudades, pues es en elbs donde: dicho 

servicio se encuentra, y es en ella, donde, tambIén se manifiestan los beneficios y problemas que 

él genera. Y, segundo; hablar del surguimlento de las ciudades, debemos tener en cuenta: los 

factores que contribuyen a la aparición y sobre todo aquellos que permIten la evolución de las 

mismas. 

Uno de estos factores es el Transporte en general, pues desde un prinCipio las 

inCipientes urbes necesitaron la comunicación e intercambio de bienes y servicios, 

prmcipalmente con poblaclOnes a su alrededor; en el caso de México, pequeños centros 

periféricos. Desde principios del SIglO XX el transporte, ha SIdo propulsor del crecimiento 

urbano. 

Por otro lado, la demanda de vivienda de la población de escasos recursos, 

principalmente, que, al no tener dónde habitar, recurren a lugares que no cuentan con los 

serviclOs básicos (agua, luz, drenaJe, gas, etc), pero sí con el servicio de transporte de cualquier 

categoría, transporte de agua "pipas", transporte de basura, transporte de abastecimIento de 

materiales de construcción, alimentos y sobre todo el más constante en la creación de nuevas 

colonias: el Transporte público de pasajeros, aquí es, donde, el transporte también es; vehículo 

poslblitador de la expansión territorial de las urbes' pero más alla de lo señalado, el transporte es 

un vinculador esencial de las relaciones sociales y los procesos ecónomicos que se escenifican en 

la metrópolI 
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La ciudad de M0xlco. de dllllenslOIH':S como otras tantas ell el lIlundo. ha pa:-;<ldo por un 

de:-.arrollo 1,;11 el incremcnto dd cspacio urbano. cuyas nlÍc¡;s. entre otras cosas <;;e encucnlran en 

el CI\~ClmICllI0 de la poblacIón. y que pucdc ser el Illdic~ldor más importante, toda vez que es la 

población la que e:'\lge y demanda servicios como vivienda. l!mpleo agua. luí'. l!tc. y el Iransport-: 

COI [\~ la III isma suerll!, 

Cuando la poblacIón de una SOCiedad crece y no se planca n futuro. las soluciones a los 

problemas quc .surgen parecen ser sólo paIJativos, que, en el momento contrarrestan un poco el 

grado de In probkmútlca, pero sin atacar el problt:mé1 de raíz siempre estarún presentt.::s, 

El tranSp0l1c de la ciudad de México, nos dice, Mu. Teresa de Mae Grcgor (1984), se ha 

clasificado en cinco dapas que van desde la época prchispámca hasta la época actual. Durante la 

primera etapa la cual podemos ubicar haCia fmales de! siglo XV..."., el transporte se carateriza por 

ser practlcamente de carga, de mercancías y en menor escala de pasélJeros. El primero se 

realizaba en canoas, (cabe señalar que la ciudad se fundó en una cuenca lacustre, y hoy todavía 

existen algunos caminos acuosos en el sur de la clUdad, específicamente en Xochilmlco) 

Mientras que el transporte de pasajeros, era pnncipalmente para las clases acomodadas 

(Sacerdotes y Nobles), la gente que prestaba el servicio eran conocIdos como Tamemes, que 

trasladaban a los pasajeros sobre sus espaldas. 

En la segunda etapa, consider~da a partn del S. XVI hasta mediados del S. XIX, se 

comienzan a utIlizar animales de tiro, traídos por los españoles y que sirvieron como tracción 

para diferentes tIpoS de vehículos (carretas, calandnas, etc.), Para esas fechas la ciudad ya 

contaba con tranvías que utihzaban estos animales para prestar el servicIO de transporte 

.. 
l,,15 (ccJl.l~;on tr.ltadas d~ (onna gcncrul y npro'Jln,ld~s 
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!~11 IX57 ~t: Inicia la pn,::slí.lC¡Ón dt:1 :-;t:I\'!{;lO (,;on t¡,\Jlví¡¡:-; ele(,;tr1co:-; utlll/.'Indo la~ Illlsmas 

vías qllt: utill/.'.lban los tranvhls de tracCIón anonal, sl¡,;nuo 05ta la (erc¡;ra etapa. 

A pnncipios dd S XX en d Sistema de transporte Incorporan vchklllos de COlllbll~tión 

interna, marcunuo I¡¡ cuarta ctapa. Hasta la apJ.ricióll dd Slstenla de Tran:-,porte Cokctivo Metro. 

1..:11 el año de 1969 que (:s la quinta ctap;.:¡ Es preciso st:ñalar qul..! Ins diferentes etapas no se 

sustituyeron de forma inmediata una a otra, el proceso fue poco a poco. esta clasIfIcacIón estú 

realizada a pnrtlr de los adelantos tecnológiCOS que podían incorporarse para la prcstnciÓll del 

~ervicjo, que a partir de In tercera etapa dIchos adelantos se realizaron en períodos mús breves 

entre sí. 

El transporte hasta los años 50's parece haber cumplido con su cOl11diclo, el cual rué 

favorecIdo por factores como el tamaño de la ciudad, y la relativa y escasa demanda de transporte 

exhaustivo, además de que los lugares donde la poblacIón realizaba las dtfen.::ntcs actividades, se 

encontraban relatlvamente cerca. 

El proceso de industrIalización acelerada a partir de los años 60's promueve la expansión 

de la ciudad hacla el norte, (hay que recordar que el primer complejo mdustnal se construyó en la 

Coloma Vallejo, además de algunos MuniciplOs del Estado de MéxJCO como Naucalpan, 

Tlalnepantla y Ecatepec).SnTIultaneamente con la expansión industrial, las demandas de 

VIvienda y transporte tendieron a agudlzarse, como consecuaencia de que los viajes para llegar a 

los centros de trabaJO, implIcaban mayores recorndos y tiempos, entre otras cosas. Con la 

creacIón del Metro, a finales de los 60's, se logró abatIr un poco la demanda, sm embargo, el 

aumento de la población, mantuvo su eXIgenCia por un transporte más efectlvo. 
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j\ partir de cOIl~i<.h.:rar al transporlt.: como un Cklll<':l1t{) Illdl~pt;nsab1e para el proccso de 

producción st.:: crt.:a la nt.:ccsldad de qw.: I.!sle brindl: UIl serVICIO rn:ís óptimo: d transporte es el 

principal ml:dio de.: tra:-;lauo de la nl<lsa trahajador'l. mús alJú dI..! acarrt.:af los probkmas qllt.: ya 

conocemos (Contaminación, Accidentes, Corrupción, ctc.) Con la industrialización. el aUIllt.:nlO 

de la poblacl{)rl y la indktcntc política dI.:: transporte que ::.c t;mpka en la ciudad de México 

También los probkmas se agudizan Como ya se: menCionó, la cbsl !k~H::ión del transporte.: (:~t~i 

basada a partir dd tipo dc tracción que SI..: ha empicado. Sin cmbmgo. podemos claSIficarlo 

también dt.::sdc los diferentes tipos de unidadc:s que prestaron el sc:rviclO Aquí haremos menCión 

de aquellos que hiclelOn Sli apnriciún en la segunda Illltad de ¡,;slt: siglo 

A Jlnaks de 10$ años 60's la poblaclón conocía a las (liferellt<.:s tlilldadcs del transporte 

público con nombres que consensaba ella misma Estaban los Cltalos: que eran autobuses con la 

característica de que la parte delantera cra vertical: o los taxIS que por su color y diseño de 

pintura les llamaban los Cocodrilos (verde con negro y blanco), y las Cotorras (verde con 

amarillo) Y en los 70's surgieron otros autobuses que se les llamaban Delfines y Ballenas, 

Identificados también por el color y un emblema del ammal respectivamente, además de los 

peseros, que eran conocidos así por el costo del pasaje que era de un Peso. Estos eran 

automóviles con capacidad de hasta CInCO pasajeros. Los delfines y las ballenas fueron 

sustItuidos en 1981 con la creaCIón de Ruta-lOO, a partir del convemo del gobIerno del Distnto 

Federal y el "Pulpo Camionero,,18 que operaba en la clUdad: éste pulpo eran todas las 

orgamzacIOnes de transportistas de D F. 

18 " . Fué a final de los años veinte cuando en la ciudad se utlltZÓ, por primera vez, la figura de conseciones para el 
transporte público de pasajeros Ya existía para entonces la Alianza de Camioneros de MéXICO, surgida en 1923, y a la 
cual se mtegraron todos los smdICatos de permislOnanos que prestaban serv¡ClOS de transporte en la ciudad, aunque 
años después, el 28 de diciembre de 1959, se creó una nueva organización, la Unión de pennisionarios de TRansporte 
de pasajeros en Camiones y autobuses en el DF, que desde entonces se convertiría en la úmca representante de esos 
tI ansportistas ante el gobierno y que seria conocida después como el "pulpo camlOnero" ". (El Universal DOIl1lngo 2 
de enero 2000) 
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D!.2"stk hac!.2" muchos años. LUlO d!.2" lo:.; pnnclpaks plOblt:rn:1S dd Sl!lvicio tI\: transporte c:'; la 

mala plnncacJón tk las rutas, ya que por lo general e~ta~ han sido dcllllld~ls por los transpOltlslas, 

que llUeVa1l1l!IÜe ap¿¡r(Xlcron el1 los 80' s (pnncipalmelltc los peseros que: por aJ~tlno$ .¡ñus habb.\11 

t!esap,lIt::c¡do), sobre todo en los I11lmiciplOs cOllurbados con d D F" donde: l;:ullbl!';n encontramos 

autobuses conocidos como "Pitufos" llamados (lsí por una serie inl~\I1til cn ](l cllnl los personajes 

cran azules. 

La ralta dc participación conjunta dc 0stos municIpIoS con el gob¡cfIlo de! D.F , p3ra, 

t:nJ'rcntar los problemas que gellcJa i..!l tran~pOlte st: ve rell~j'.ldo 8n un lIlcn.:-mento de <.!stas 

problemútica, cuda una de ésws lTlstanclas n.:gulnn el t¡anSrorte con (;¡itcrios diferentes, un 

ejemplo claro de (;]10. es el mismo COS10 del v¡aje, dondc, en los J11LllllCipJOs (;] transporte es Illás 

caro que en el D.F., G5to sólo es un eJemplo de la disparidad para reglam\!ntar el servicio de 

tranporte 

Otro elemento, son las medIdas que toman las autondades que regulan el serVIcio de 

transporte, corno ejemplo, cuando modificaron el diseño de pintura que utilizaban los autobuses 

de la Ruta-lOO que eran café con amanllo por colores "ecológICOS" azul-verde-gris y paisajes en 

la parte trasera del camión, por su parte en el Edo. de México los pintaban azules y aunque 

visiblemente seguían contaminando, las autoridades las argumentaron como remedio para 

combatir una de la problemáticas que genera el transporte, sm embargo, este tipo de medidas 

fuerón obsoletas, pues al paso del tlempo las umdades que prestaban este servIcio, entrarón al 

programa hoy no circula, cuando antes no lo badan. 

De las alternativas para soluclÜnar el problema del transporte, las autondades han tomado 

opciones absurdas e meficlentes como el cambIO de unidades de mayor capacidad, sobre todo a 

los peseros que resurgieron en los ochentas, por unidades con capacldad para diez u once 

pasajeros, que eran las combls, sin tomar en cuenta el crecllniento de la población, entre otras 
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cosas D.:: !gu<:ll forma sl!~tituyt.:J'On la~ cl'lllbi~ por los ll,ullados Micrl)blls,::::;. que .::s el e~lxlclO d.:: 

m\<..::~tro <..::s\udio, y ahora plcnsan en la Stls\üución de los microbuses por Call110nt.:S e\m capacidad 

de cuarcnt,l pasajeros 

Las moddicacioncs qut.: Ldtimamente St.: han rt.:allzado t.:n el transporte han t.:stado 

orientadas hacia la privatización, ya 'lw.:: se deshizo la Ruta- J 00 en 1995 y ahora es manejado por 

capital privado La mancha urbana sigue creciendo, por lo tanto la población demanda servICIos y 

entre ellos estú el transporte que es esencial para la vida SOCla! y económIca de nuestro país. 

Como señala Bernardo Navarro, el transportt.: es el prrncipal medio para trnsladar a la clase 

lrtlbaj"dora, eS deCIr, desde la óptlca cconómicn la nportación del servicio del transporte es 

esencial para la vida de la ciudad. 

El transporte público de pasajeros, no puede comprenderse sin referirlo al conjunto de 

relaciones socíales, económicas y poI incas que al intenor de ésta actIvidad se establecen: 

vínculos entre choferes, propietarios y lIsuanos~ relaCIOnes smdicates y de dependencl3 

económica así como las fuertes relaciones entre las organizaciones existentes en dicha activIdad. 

2.2. ¿POR QUÉ TR<\..NSPORTE PÚBLICO y NO PARTICULAR? 

El transporte de pasaJeros en cualqUIer modalIdad (público o particular), en última 

instanCIa tiene la lnIsma funCIón que ya se señaló' es el de trasladar a la población de un lugar a 

otro Sm embargo, la diferencia esencJaI entre ambos puede establecerse a partir del número de 

personas que se pueden trasladar, de 5 a 6 personas en el partlcular y más de lOen el transporte 

público. La capacidad nos remIte a señalar que las interaccIOnes que se llevan a cabo al mtenor 

del transporte público son mayores en número y a tlpOS en las que se manejan códigos, lenguaje, 

etc, más elaborados que en los particulares, y que son propios del escenano y al mismo tiempo 

del status. 
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Por otro lado. haciendo una l)J~v~ Imaoria sobn: !l)S i.lUl~)1ll0\ (k's p;UllCulali..'S en !a l'illd~ld 

de México, podemos ver (jUI..:, en los años 20's eran utili;r;¡dos pntll'lpahni..'nte por las r.:!:lSi..'~ 

pudientes económicamente: Sin embargo. dc:--dc los (¡O's a los XO'~ el irH.'IClllL:llto de vehkllJo~ 

particulares ha sido cOllsidcrabk: hasta la l'cc!l¡L Ikgando <llepn.:scntar ca:--i a la ll1it¡ltl Je la 

población del D.F Esto ha provocado los problemas ya conocH.lO$ como el congcstionamil.:n!o, 

contammación, ctc., además de un incn.::mcnto del espacIo urbano ,11 brindar VIalidades para el 

transporte en general. 

t::¡ automóvil particular es el modo de tr<lllsportc que mús ha crecIdo t.!ll cuanto al número 

de vehículos CiJOI ia Gonzúlez (1990), refiere que, CI1 tan solo treinta ~li'IOS, la relación dc 

habItantes por automóvil paso de 55.4 en ¡ 950, a sólo 5.5 en 1980 En,.;1 mIsmo sentido micntws 

que la población creclO 6 veces más, en 1985 en relación a la que eXistía en 1940, los nutos 

partIculares aumentaron 61 v8ces en el mismo periodo 

DebIdo a que cada vez se incrementaban más las distanCIas y al poder adquiSItivo que fue 

alcanzando la población, aunque por otra parte los vehículos en el país son más caros en 

comparaCIón con otros países 

No obstante que las polítIcas de planeaclón en cuanto al transporte urbano, han mtentado 

dIsminuir el uso del auto particular y promover la utilizacIón del servicIO público de pasajeros, es 

claro que éstas han ido fracasando, por la falta de políticas de apoyos, tanto del sector 

gubernamental como del privado 

Por ejemplo, el programa "Hoy No encula" mediante el cual se pretendía reducn el uso 

de] auto particular y promover el transporte de pasajeros ha sido inefiCIente ya que desde el 

pnmer año de su aplicación trajo como consecuencia un incremento acelerado del auto 

partIcular, no obstante, que éste serVIcio fué Incluido dentro del programa Hoy no circula 



(.Cómo::;e quiere logmr el t.!xito de una política. SI l:Sla SI: ponc cn marcha t:!l li.mna aIslada, o 

contraria a otras, que pueden aroyarla?, Bernardo Navarro !lOS dice al r!'!spcclo: 

su supuesta "l!ltegralidad", como VCI C!llOS inmcdintaJlll.olltc, :.(; contl'avicm: 

llagranternelltc con olro~ programas supucstmncntc ll11c.~.j!aks y que, Sl1l embargo, :'l1S 

objetivos se contraponen Illut\lamellte. Mientlas el PlOgrmna [ntegríll dd Transpone 

(l>IT), prOpone, por <.:,lemp[o, disminuiJ la moto! l/.'lCiÓn IIldividuéll en foda lu ('uencn de 

Mb-:ICO, el Prognlllla "110y no CII cula" y del paquete de CI 0daos b[al1do~ pal a la 

adquisiscl()n de taxIs y colectivos, en los hechos fOlllt'nta [a c'\p,msilln de Jos Vt'hic\¡[os de 

baja capacidad y la adqUisición dd segundo o tercer aU!01ll0vlk:s, por parte de las f:\J11¡Ji,IS 

E~tas contradicciones hacen emerger 10$ limltantcs liUld:'l1l1ünta!cs de ambos plogram<ls: 

estos limitantes son la ausencia de U!l<l perspéctiva vcrdader'JmentC' integ.ral que ,11 no 

existir hace de las medidas parciales merOs "remiendos" que e"igcn de mmedialo nuevas 

intervenciones públicas para paliar con nuevos remiendos la exacerbación de las 

problemátIcas y sus contradicciones." 19 

En este sentido resulta obvio que, la mala prestación del servicio y las políticas para el 

transporte promueven aún más el uso del auto particular, además de incentivar la adquisición de 

más vehículos y con el paso del tiempo la "carcachlzación"20 se hace presente Por otro lado, 

mientras los automóviles sean modelos más recientes se paga más de Impuestos por ellos, lo que 

provoca también que los carros con mayor demanda sean de modelos más antiguos y qlie a su vez 

contaminan más. 

]9 NAVARRO BENITEZ, Bernardo. La ciudad y sus transportes, la metrópoli y sus transportes El Cotidiano, 
Revista de la realidad mexIcana actual (mayo, 1993), Año 9 No S4 P 18-24 
20 Este término se refiere a lOS automoviles que tienen más de 10 años de antlgucdad, y que aún siguen circulando en 
la ciudad, contaminando en mayor medida, por la tecnologl3 con la que trabajan, 



Los autos paniculan.:s por:-.i solos, pu!.;dt'll :-'Lf un h.:rna de In\t!';slq~;lclon, por todo lo qt.h..' 

ellos generan (crl!¡¡n status. autoridad, C\:I¡';IlSIÚIl dcl hogar, el\.: ), son promovidos por grandes 

Inversiones pucs el Iller\.:ado y la Illdu~tlla ;¡utollHltri/" gencI<l1l alledcdor de dlas divcf:-.as 

activIdades I.:COnÓmlcas, Par<! nuestra lJ1vestlg,¡ción I.:~!c lema nos sirve C01110 d¡,;m!.;nlo de 

referencia, por lo cual lo menCIOnamos, sin embargo. nos ccnlran.:mos en d [rnllsportc público 

específicamente en los llamados MICROBliSES 

2.3 TII)OS DE ESTUDIO SOBRE EL T/{ANSPOIHE P(¡BLlCO DE PASA.JEROS. 

El servicio de transporte de pasajeros en general (público y particular), es un demento de 

gran peso en la ciudad de Mé:-..ico, toda vez '1111.! éste es un detonador de problemas gue afectan a 

la misma, y que han sido matena prima para dive¡sas invl.!sligaclOnes que se r~élli7.an, además de 

ser útil para la vida en la ciudad. Así, tenemos tesis de diferentes grados académicos como 

licenciaturas, maestrías y doctorados en difert:ntes disc¡pl111as como fngenicría, Economía, 

Derecho, HIstoria y desde luego Sociología entre otras, Cada una de ellas tratando de brindar 

alternativas para la mejora del transporte en cuanto a la eficiencia del servicio, la planeación y 

regulanzación del transporte En cada una de esas dlsciplinas encontramos que analizan el 

problema desde su perspectiva, sin embargo, todas coinciden en un punto de llegada: ofrecer 

alternativas a los problemas que se generan al mterior y fuera del transporte. 

Para la economía el transporte es un elemento vital para el traslado de la fuerza de trabajo 

a los centros laborales. Bernardo Navarro señala que, en un promedio de dIez VIajes que se 

rea]¡zan en "horas pico", siete son para dingirse al trabaJO, lo que nos mdlCa que el transporte es 

un elemento para la reproducción capitalJsta y en tanto se preste un mejor servicio de transporte 

para acceder a los centros laborales, podrá verse reflejado en la producción, En la Facultad de 

Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (U,N A M.), encontramos tesis 

tltuJadas como: "Los transportes colectivos en Ja distribución de mano de obra como apoyo a la 



actIvIdad económica en la Ciudad <.k: México" y hU sectür dI: cOrllunicacJonl:s y tranSpOlks ¡,;n d 

d\.!sarrollo económIco Jt.: México durante l.!l pl.!rlodo dt.: 19R2-l98S", las cuales nos dan UI1 

panorama dt.:1 tipo de estudio que se n::allzan, vinculado a la economía nacional. corno un 

elemento clav\.! para la reproducción capitalista 

Por otro Indo, la Ingeniería analiza el transporte cn el scntldo de mejorar los sistemas de 

tracción para reducir la polucIón que existe en la ciudad, ubIcando al transporte como tilla de las 

princIpales causas de la contaminación. SI conSideramos, la cantIdad de automóviles particulares 

que eXIsten en la ciudad Je M¿;.;ico, que supera los (, mIllones de unIdades, mús la cantidad de 

vehiclllos que pres\an el serVICIO de tr:.msporte de pasajt.:ros, ademús dt: los vehículos qUt; prestan 

otro tipo dc serVIcio vinculados al transporte, st: hace necesariO encontrar alternativas para 

redUCIr la contaminación y ese ~s el úmbito de la ingt.:nicría entre otras cosas 

En la U.N.A M., se han presentado prototipos de autobuses con motores eléctrICOS 

(retomando las etapas de desnrrollo del transporte en cuanto a tracción, aquí estaríamos mi ciando 

una nueva etapa), que constItuyen nuevas opcJOnes de transporte en Cllanto a la tracción que 

utIlizaría, así como la cuestión ergonómica, es deCIr, una alternativa para diseñar los vehículos en 

relación al promedio antropométnco para el uso y prestación del servlCJO. En estricto sentIdo ésta 

aparece como una área que parece haber sido olvidada en los diseños de los mlcrobuses. 21 

Los sociólogos también han hecho uso de este tema y entre los estudIOS realizados 

encontramos dos tesis de licenciatura de la U.N A.M., tItuladas" La política estatal respecto al 

autotransporte urbano de pasajeros en el D.F. durante el periodo 1972-1981" y "~acia un enfoque 

2 J Recordemos que cuando se utlhzaron los primeros mlcrobuses, las autondades señalaban que sólo captarían la 
cantidad de pasajeros que cupieran sentados, ¿,pero, no Importaba la altura mterior?, pues la altura promedio de la 
población mexicaJJa es de 1 70 mts y la altura que traen dichas umdades era aproximadamente de 1 60 mts , lo cual 
resultaba molesto aún estando sentado por el espacIO entre aSientos, este es el tipo de estudio que realizan los 
ingenieros, diseñadores industriales en relación al transporte 



~oelOlúglco dd transpnrte de ras<-lJclOs de la :rOlla llH.:tropo]¡tana de la Ciudad de rvk;\ll'o. ~lI~ 

de!ic\ellcias de 1970-1973". Cada uno. eh; estas invest\gac\(1ne~ dan UIl panorama d..:1 transpone 

en cuanto a tk!'lciencias o polítIcas para la prestación dd servicio. de los problt:mi.ls que gener~l. 

pero cabe $ei'1alal: que en los sigUIentes capitulos no cncüntrará el lector nmguna rdcrcncia nI 

profundizaCIón de ellos. En esta investigaCión. más bien como seiiala Go!1"tnan, estamos 

apostando por una sociología ele los hombres y sus momentos, a partir dI..! las relaciones sociales 

que se generan en una actividad cotIdiana pero no por dio intrascendente, que es el liSO Y la 

prestación del servicio por los diferentes actores que se involucran l!!l d 

2.4. ACTORES Y ROLES BASICOS PRESENTES EN EL SERVICIO DE 

TRANSPORTE DE PASA.llmOS. 

RcalIzando una similnud entre la Vida social y la comente de la dramaturgia social que 

utIliza Goffman, ésta es como una representación teatral, donde cada actor social (término dc 

teatro), desempeña su papel de acuerdo a los argumentos establecidos con antenorldad. en la 

sociedad estos argumentos que utilIzan los actores SOCIales son Jos roles, los cuales ya 

mencionamos anteriormente sean prescritos O subjetlvos, cuyos argumentos los actores van 

adqUIriendo a partir de la socializaCIón, siendo los más generales los prescritos, dados por las 

expectativas sociales y que los actores deben de utilizar para poder desenvolverse en el escenario 

de la vida, donde desempeñan sus diferentes posiciones. Es decir, que cada actor tIene 

argumentos SOCIales para poder incorporarse a su espacio fislco y SOCial, la forma de saber qué 

papel desempeñar y que tipo de roles están en relaclón de la representaóón SOCial donde se 

encuentre el actor. Una persona cuya actIvidad laboral es la de chofer no actúa como tal al 

interIor de un iglesia, pues éste es un escenario social dlferente en el que debe comportarse de 

acuerdo a las representaciones sociales que él tenga en relaCIón a espacios religiosos. 



Como h~ vt:nido tratando en el escenario social d¡,:1 s(,,!rvJcio d~ transporte público, los 

princlpalc::; actor¡,:s sociales que participan son: los Usuario!) o pa~aj¡,:ros, Chot~n::::; y AutoridJdes 

qUl.:: regulan el mismo. Para la prestación del servicio en c::;te transporte son necesarios dos 

elementos Primero, las unidades o microbusl:s y, segundo. Jos choferes para d maneJo de éstas 

Es importante ahondar en las expectativas sociales que tienen éstos últimos, como son el 

mantener en buenas condiciones el microbús, tenerlo rnecámcamentc óptimo, limpio, prestar el 

servicio cuando se le solicite, cobrar los pasajes exactos, ascenso y descenso de pasajeros en 

lugares penmtidos. Todo lo anterior se realiza al interior y al exterior del mICrobús, son 

expectativas también de Jos choferes respetar los reglamentos de tránsito, ser corteses con los 

pasajeros, entre otras. 

También vale la pena recalcar que estas nonnas han SIdo consensadas por la población a 

través de los años por medio de experienCIaS sociales generales, no obstante a últimas fechas las 

autoridades han Implementado programas de capacitación para los choferes, dicha capacitación 

se ha realizado de fonna Ilegal, ya que en muchos casos las mismas autoridades conceden las 

constancias a cambio de una remuneración económica, lo que hace falsa una real capacitación y 

que nos muestra cómo, las expectativas prescritas de los choferes se han aprendido de forma 

empírica, aun pensando en que es un status de tipo adquirido en el cual se deben de fonnular los 

roles por medIo del consenso de la población, para que a la hora de desempeñarlos sean 

resultados POSitIVOS. 

Por ejemplo, en el caso que nos ocupa la mayoría de los choferes, ocupantes de este 

status, han realizado un mímmo esfuerzo para la obtenCIón de esta posiCIón en la sociedad. 

Dentro de la Ruta 26, (que en el SIguiente capítulo se abordará), contrata a los choferes de la 

siguiente manera: 
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Un socio Ih.:va ,l las (l¡'icillas de [a Ru!a a una person.¡ p;\la [I.:gl~trmlo C01110 (,;hO!l;[ y ¡~l 

úmco que se le solicita c!-, Sll liccncla dc choll!f vigcl1tc, que ~l!P;¡ mancjar y un pago qw.: llene 

como /in incremcntar el rondo de: accidl!ntcs de la nm,rna olgalllz~lcióll 

Como se puede apreciar, no se le capacita en ese momento, 111 la Organización recluta 

personal capacItado para poder brindar el servicio de tr<ll1sporh:: y cuando las Autoridades quicn . .:n 

capacitarlos, las rutas negocléln con el1.as para poder <.brJcs constancia de capacItación a todos los 

choferes de éstas, sin haber acredItado o slquia<.\ presentar el curso De ahí que cl swtus de: 

chofer se <lprcnde en la práctica con los aclon;:s que ya esl<Ín realizando ese status y por Jo tanto 

se conv!crt\! ~n un actor empínco totalmente. 

Por otra parte, los pasajeros son la poblaCIón que demanda el sCI'Vlcio para trasladarse a 

los diferentes centros a donde realiza diversas actividades, comO trabajar, estudiar, ir de compras, 

etc Recordando las dos clases de roles tenemos que, las exp~ctati\tas C]Lle socialmente tienen los 

pasajeros, son: soliCItar el ascenso, pagar el pasaJe Con moneda fracclOnana y soliCitar el 

descenso de la unidad del transporte. 

De igual fonna que para los choferes, éste es un status que se aprende en la praxls, en el 

momento de hacer uso del serviclO, pues hasta la fecha no eXIste El Manual del Buen Pasajero 

La forma en que aprendemos los actores de una sociedad deterrnmada, se da a partir de la 

sociahzaclón que se nos va introyectando con el correr de los años y a través de las expenencJas 

personales En este sentido en nuestros días existen algunos roles ya prescritos, acerca de cómo 

abordar algún transporte, y pudIese parecer que siempre ha sido aSÍ, pero por ejemplo, en los 

40's-50's, los pasajeros abordaban los autobuses y se ubicaban al interior y esperaban a que 

pasara el cobrador a solicitarles el costo de su viaje, en cambio en los microbuses de nuestro 

tiempo, sube el pasajero y generalmente paga su viaje. Como podemos observar, Jos roles se van 



41 

adecuando al cambio c.k los ~t:r\¡¡l:\os y se \a conscnsnndo t..:n la población, t..:1\ rehH.:lún, 

principalmente, a las act¡vida(k~ ~()Cla¡L:~, 

En tanto que en lag actividades pf()fCSlon~tlcs los roles se van introycctando, las 

expectativas ele los status, a partir de la introyccción de norlllas preestablecidas con anh::rioridad 

y que son inculcadas por actores que reconocen aquellos que quieren alcanzar un status 

determinado, los status adquiridos tienen llna mnyor carga de subjetividad, hay mús libertad de 

improvis8f por parte de los actores, como en cJ caso de los pasajeros. 

Entoncl..::s, los principaks 1'0](;5 dI..! los pasajeros son: solicitar la pamda, pagar to!] costo dd 

Vlé1JC, indicando el lugar de descenso y sollcitar la bajada. Estos son los roles pr~scritos pues 

d'.::ntro de los subJetIvoS t":stán pagar o no al subIr, sentarst": o irse parado todo el r'.::corrido de su 

viaje (cabe señalar que en el trayecto realizan activIdades diversas, por ser relevantes serán 

tratadas más adelante), bajarse por la puerta delantera, antiCIpar o no la parada, decidir la forma 

en cómo soJ¡citar el descenso, tocando el timbre, gntando que bajan, o bien echándose un brinco 

cuando la umdad vaya relatIvamente despacIO, de aguilita 22 

En cuanto a las Autondades que se encuentran en el transporte, tenemos, por un lado, a 

las autoridades que reglamentan el servicIO, en nuestro caso de estudio en el Estado de MéXICO se 

encuentra La Dirección de Segundad Públtca y Tránsito del Estado de MéXiCO (en el MUnIcipio 

de Tlalnepantla) y la Dlrección General de Transporte Terrestre (D.G.T.T.). En cada una de ellas 

existe una jerarquía y cada una de éstas entra en contacto con su contraparte, es decir, con otras 

OrgamzacIOnes Así, las autoridades de Tránsito del mUnICipIO por medIO de los polIcías entran 

en contacto directo con los choferes 

22 El bajarse de aguihta, entre el argot de los choferes se refiere, a la forma de descender del mIcrobús, que se realiza 
aún sin haberse detenido completamente la unidad, cuando el pasajero desciende realiza, una earrenta para no perder 
el equilibrio y C<lerse 
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Por otro lado, 1l:fl\':11lOS a los thngcntcs LIt.: las lut:1S que t:llllblt.:n ~\.:' relacIOnan al igual con 

los representantes de las '!\utond<.H.ks, Los Ij(krcs de las Rula~ de Jlllcrobuses las n.:gulan con 

reglamentos lnh.:rnos propios pam cada una de ellas Entn.: los roles prescritos que llenen cada 

una de las autoridades de las Rutas s~ encuentran las ncgoci;:\CIOneS entle ellas (Autoridades Jd 

nansporte-Direcllvas de Organll:aciol1c.::s de Microbuses), para la m~jora del servicio, la 

regulación de rutas, así como de doculllento~ de las unidade::>. 

Las Autondades ele Transporte público sí tienen expectativas IllÚS c~trictas, rígidas, en 

cuanto al status que desempeñan qu~, por otra parte, son status adquindos: por lo tanto. sus roks 

~Oll mús específICOS, los cuaJes, al igual gllt! c:\ de las Organizaciones, cstún basadas en normas 

¡¿:specífícas. 



Despu0~ d\.! UIl lapso di.: dos a In:s a¡¡os J\.! hab\.!r 1I1ICI'H.!O l:on la prc:-;tación del ~t..:rVlCIO, 1..'1 

grupo de vecinos, a tnwés dt..: una asambl\,!(l geJl\.!raL acordaron const¡IUlrs\.! como una 

organización civJl. dando origen a "SERVICIOS COLECTIVOS XALI'EÑOS A.e." 

quedando rcgistmda el 3 de 111ayo de 1982, unte el Notario No 38 LIC Jesús Castro Figueroa, con 

el propósito de legitimarse ante las autoridades correspondiGntes 

El objetIVO principal de esta aCCIón, sl..!gún se ella en el acta constItutiva, fu\.!: 

un glllpO SOCIal de: taxistas, para relv1l1dicar a todo aquel laXJsta, a las clases SOCiales, culturales, 

turbticas, t:tc .- y - . pugnar para el adiestramiento de la cl<"lst: obre:fa laXJsta: mejorando de esta 

fOlma los aspectos SOCiales y económicos ... para el mejommiento y defensa de sus intereses 

comunes "2]. 

Con un sentido social se plantcaba la constitución de la asociaCIón para lo cual se 

estableCIeron algunos reglamentos, a los que llaman estatutos, como son 

• Crear un organismo activo para el engrandecimiento de las activldades SOCIales y 

turísticas 

• Elevar un mejor nIvel de vida en los aspectos SOCiales, culturales y políticos. 

• Que cada familia mexicana pueda vivir con dignidad. 

• Que velen por los intereses de sus miembros 

• Respetar toda Ideología de cualqUier organismo 

Después de 16 años dc haberse creado la Ruta 26, al revisar Jos postulados es poslble 

evaluar los alcances y hmitaciones del proyecto de creación de dicha asociación De forma 

general podemos afinnar que los postulados, en cuanto a mtereses, se han defendido en mayor 

2' .) Act<l conslltutlWl de la Rut,l 26 
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!lll.:dida aquL:ltos L:1l los que los bendielO~ se han tn<.:1inad() !1la:- h:¡¡:ia los a~oí..'tados, que: pala la 

sociL:d~ld misma, p:lra lJtIlt.::!h:S V.1 dirigido el ~l:rvlcio. 

La máxlma autoridad que es la Asamblea (leneral, toca, <lnal!1.a, crea y ul:shal:e acciones 

para defender los intereses propios de la asociación y sus agremiados, no pens<lndo en los 

postulados que socJalmGllte se encuentran explícitos en ~u acta constltuttV~!, \,;11 los que plantean 

dar un Ser\llCIO para una comunIdad que rec!amn un mejor Sl::rVICIO de transporte. 

En I..:::.tt: Il..:nor, t..:S claro que las actiVIdades sociaks que realizan t..:stún en función del 

interés que puedan obtener para la asociación y sus agrel11Jados Por ejemplo, cooperan con 

capital para pavimentaCión en colonias donde la tcrracéria es én un 70~80 %, pero únicamente 

por donde pasan las unidudes de la ruta. Así mIsmo, prcstun servIcios cspt:cJak:s a cscu~lus, 

partIdos POlítICOS, o familias, a través de aportacIOnes en efectivo. En el caso de los partidos 

políticos, la asociaCIón está inclinada hacia el Partldo RevolUCIOnario InstitUCIonal ( PRI ), 

inclusive llegando a utilIzar hojas membreteadas con el emblema del partido y en ese momento, 

el secretario de Gobierno, Arturo Ugalde Meneses, apadrinó a la Ruta durante el tiempo que fue 

Presidente MuniCipal de Tlalnepantla. 

Podemos decir que los postulados enumerados en el acta constitutiva de la asociación, y 

para la que fue creada, no se han alcanzado, mas allá de los fundamentos económicos por los que 

se ha luchado con base en los intereses de sus agrernlados Aunque no es el objetivo de la 

investIgacIón, SI abre una línea de análiSIS para quien qlllera profunciJzar en ella, es decir, la 

invitactón está hecha. 

Actualmente la Ruta 26 presta el servicio de transporte en un 75 % del MUnIcipio de 

Tla.lnepantla y algunos municipiOS conurbados con éste como son. Naucalpan, TultJtlán, 

Cuautitlán y Atizapán, y en el norte del D.F., con las delegacJOnes de Azcapotzalco y la Gustavo 
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;\ M~ldero. La lI!l1ca ;:on4.1 dd l11unlciplO donde no !H.'Jle pTesellCliI es la lorla orknte (;o!1ol'lda 

corno la isla, domk se ubil'an colonia~ C!..HllO San Juan Ixhuatcpl..!c, entre otra" 

La Rula 26 e~tá dividida (;n ~u interior en cinco lh::ri"H;io!l\;~ o ra1\lak~ qllt: por orck:n de 

creación son: 

No dt: SOCIOS 

• Ft:rrcría 206 

• Rnmaks 148 

• Satt.!lite 

• Prensa NaCIonal 156 

• Tcnayo 

Total 634 

Cada uno de estos ramales cubre una área determinada del MUnicipio de Tlalncpantla, 

siendo Ferrería la que mayor área cubre, pues los derroteros con los que cuenta recorren gran 

parte del mIsmo MunicipIO. La Parte administrativa se encuen1ra organizada de la sIguiente 

manera. 

r ASAl0BLZA GENERAL - 1 

I PRESIDE.."ITE I 

I 
SECRET.A.RlO GRAL 

~ s"o .;l,llntO:r>Of 1I Sno delExte"of 1---, I s"" Teoo,o(o 1 

Erople.do. $ la !--- I 
Aa.ru.rn"'~"VO$ r l~o. ,hSo",,",~ D I Jef.o d.Ch«'dO"~----'iJ 

Re<""d~do".$ 

I 

S'"'"'..,,~o S0010. y Cl>ofe'.o Ch.c~do, •• .. Go,'o .. s 
V,~on",~ 

r"t.nd.,,~, .. 
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Algunas de las fUIlL:lO!1\!S qw.: tl~ll¡; cada ckmcnlo de la org¡¡nl/aCróll !'on' 

• Asambk:a General: M:'Lxlln<l éluloridau que loma decisIOnes en b,lSC a la llluyotÍa de votos 

acerca de alguna problemática que afecte los 1Iltcn::scs de hi orgml!ZaC1Ón en generaL 

• Presidente' Es el representante de todos los agremiados de la Ruta 26 ante las <lutondaucs 

correspondIentes, gestIona trúmitc5 de intcn~s genera! para la ruta; Subsidios. derroteros, etc 

• Secretario General. Mediador de los problemas que enfrentan los socios y choferes de los 

diferentes ramnks con las autondadcs corrc<.;pondll:ntcs 

• Secretario del Interior. Encargado de los problemas y conflictos que surgen entre los 

agremiados de la misma asociaCión que Son tratados ante la Comisión de Honor y Justicia. 

Reportes como: PmltuJe, que se rdiere a las unidades que prestan el serviCIO sin haber tenido 

una salida checada en su tarjeta de trabaJO, enfrentamientos, principalmente entre miembros 

de la Ruta etc 

• Secretano del Exterior. Su función es supervisar y solucionar los conflictos en la 

prestacIón del servIcio en las diferentes comunidades donde se realiza, así como evitar que 

otras rutas invadan los derroteros de la Ruta 26. 

• SecretaBo de Actas. Compilador de todas las deClsIOnes que se llevan acabo en las 

asambleas generales y particulares de cada ramal. 



Empleados Administrativos. 

Rccaud;:¡don.:s: Cada ramal cu\.!nta COll urw pl!ISOIl<l que t'ccolc\..'ta IXlgO~ :-,l!lllanak~ C0l110 

tarjetas de trabajo, que es una herramienta de trabajo para los chotl:n.::s dondl! ~l! anotan salidas y 

!legadas, pagos de seguros dl: aceidcntl!s, ayuda:. a las comunIdades, pagos de lIlgn.::so a la ruta asi 

como nómina de los empicados admInIstratIvos, C!ltr..:: (llros. 

• Secretana' Maneja los ex¡x::dil,;!!ltcs <.ll! loda~ 1;'\$ unidades de la organiza¡;lól1, para tener al 

día los papeles de tránsito: revistas. engomados, \a()cti:lS de cllculaclón de, ademús de 

daborar memoránduJ11s qlle son el órgallo informativo al ínterior de la ruIn 

• Gestores' Encargados de los accIdentes que generen o les ocasIOnen a las unidades de la 

ruta. 

• Jefes de Servicio. Se encuentran como supervisores para una efiCIente prestación del 

servicio, S111 embargo, en la práctica se dedican a defender intereses personales, COmo vent¡]ar 

reportes mtemos y escasamente aquellos que realJzan los pasajeros por un mal servicio 

• Socios y Choferes Son las personas responsables en la prestación del servlcio, tanto de 

proporCIOnar las umdades como el mantenmllento de las mismas, para procurar que estén en 

buen estado, en cuanto los choferes son ellos ql1lenes operan los microbuses. 

• Jefes de Checadores' Distribuye a los checadores a las distintas bases de lanzamIento, 

actividad (Checar salidas y llegadas), que por cierto no se cumple adecuadamente, pues el 

reparto lo hacen basados en aspectos pelsonales corno compadrazgo, amistad, corrupCIón, 

etc, y no en ftlDClón de prestar un buen .serviclO para los uSuanos 



• CIl\.:cauorc.:s: Al Iglli.d <.]Ut.: los C]¡otClt.:S. son las pt.:rson¡}$ con las 'lUt . .: intt.:racúan los lIsuario:-.. 

pues regl::,tra salidas de las unidades, por lo tanto informall al público acerca cid servicio 

En d ramal en el que se Ilcvani <lcabo la observación participatlva será el de Ferraía, por 

ser 0stc, el que cubre una área mayor del municipio: por lo tanto, permite apreciar los diferentes 

comportamientos de los actores sociales, dependlcndo del escenario socIal. 

1....,1 forma de trab<.\jo del ramal Ferrería está organizado en tres recorridos que rt.:aliza cada 

unidad de la siguiente manera: 

EL PRIMER DÍA. Ejecuta un reCOrrido el cual se lc denomina "dlrectos" ya que todos 

los derroteros que salen del metro Rosario van dirt.:ctos por los Reyes Ixtacnla, así tt.:nemos los 

SI guientes derroteros. 

• Metro Rosario~San Marcos. 
• Metro Rosano-Santa María. 

EL SEGUNDO DíA' El recorrido es conocido como "ferrería", la mayoría de los 
derroteros se dirigen haCIa el Metro Ferrería, aquí se cuenta con los siguientes derroteros: 

• Metro Ferrería- Tlalnepantla Directo. 
• Metro Ferrería- TI al nepantla por Puente de Vigas, 
• Metro Ferreria- Gemelos (Cinemas ublcados en Tlalnepantla). 
• Metro Ferrería- Umdad del Seguro Social Tequexqumáhuac. 
• rlalnepantla- San Juan Ixtacala. 

EL TERCER DÍA: Es el11amado "comerclales" en relaclón a que Jos derroteros pasan por 
la Comercial MeXIcana de las Armas, aquí encontramos los siguientes derroteros. 

• Metro Rosario- La Quebrada. 
• Metro Rosano- Unidad del Seguro Social Tequexqumahuac. 
• Metro Rosario- Satéllte. 
• Metro Rosano- Atizapan 
.. Metro Rosario- Barrio Norte 

Una vez que se han cumplldo con los tres días se vuelve a Hllciar con el pnmero. 



J.I. LAS COLECTlVIDA()ES EN LA (WTA 26: RELACIONES DE PODER 

E!':TRE .. \IITOIW>'\DES y CII()FEI~ES. 

Las relacIOnes de poder que con mayor fn;cuencl<l se prcst.::ntan al IIltcnor del transporte, 

son las que SI..! realizan entre los pasajeros y choferes, pues durante el tiempo qu~ Gura el 

rccorrido e1l0s son los princIpales actores sociales y quienes le dan vid;) nI mismo servicio 

Así. tenen10s por parte de los choferes el poder social que les otorga (:1 conlro] dL:1 

escenario donde se desarrolla el servicio, (que es el H11enor de la unidad) Podemos pcrcat¡;¡rnos 

como usuarios, de quien (:5 el espacio a partir de los elementos que le permiten IdentIficarse al 

chofer con tSI y por lo tanto convt:rtir]o en su lugar: más adchlllte se retolllMa en cuanto a la 

forma de soilcitar la parada y de otorgarla d mismo chof~r. 

El poder que le confiere el escenano al chofer le permite selecclOnar el tipo de pasajeros 

que pueden abordar o nO la unidad, de ahí que se puede deen que el chofer se reserva el derecho 

de admisión. Esto también depende de los signos que le mamfiesten los pasajeros a panir de los 

símbolos que porten éstos, como por ejemplo, ser una persona con algún tipo de dlscapacldad 

física, de la tercera edad o alguna persona que nos manifieste una representaCIón social con algún 

significado de pelIgro o alerta como lo sería aJgúna persona en estado de ebriedad o baJO el 

efecto de alguna droga, los cuales causan, en el primer caso, alguna demora de tiempo para poder 

ir más rápido o despacIO, según si se corretea en ese momento el chofer con alguna otra unidad; o 

si el objetIVO es enconcharse24 

En algunos casoS el poder que tIene el chofer, lo manifIesta dncctamente a los usuarios, 

apoyandose claramente en actitudes como cuando se pasan entre choferes a los pasajeros de una 

24 Acción que realiza el chofer para poder abrir frecuencia de trabajo y poder aumentar la pOSJbllldad de cargar más 
pasaje 
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umdad a O\f<1. dH~H;ndo1cs a los ll!'>uanos se pasllN al olro micro por jfJl'or. Más allú de ser :-.ólo 

una soliCitud, t.::s una onkn qut.:: ~iell1rrt.:: tr.::nl1lJlan rr.::alizando los pas'IJl.:ros. en alguno::.. casos con 

n.:prochl.:s hacIa el chofer de la untdüd que los (,::,m\br,\ h<.\cia el otro mioo, peTO sin manifestarlo 

dIrectamente; aunque d~ manera frecuente se dirig'lI1 hacia otrü ras,~jero dlcicndok:: siempre 

hacen/o mismo. nunca puedelll/egllr hasta su base. 

Otro aspecto que ratdlca el lugar que le pcrknecc al chofer, 10 podemos encontrar n partIr 

de la posible decIsIón de Ik:var sIntonizado, o no, su radio y de llevarlo con la música que él 

plellere, no importando los gu:::.tos de Jos p<lsajeros, pues ¿ste es del opelador y por lo tanto el 

poder que: le confiere socialmente, que es un artículo de su propiedad. lo que le permite decidIr 

sobre los dcmús. 

En algunas ocasiones el tIpO de música qLl~ eligen los choferes, mas allá de ser un gusto 

personal y una deciSIón personal, obedcce a la Influencia social tanto del medio donde se presta 

el servicio, como de la fonnación social que tiene el conductor, esto es, a partir del medio donde 

se socializaron 

Dentro de la Ruta de estudio podemos percartarnos que dependlendo el ramal, se puede 

escuchar un género con mayor frecuencIa, Así tenemos que en Ferrería, se escucha mÚSIca 

tropical y en a.lgunos casos música rockanrolera de grupos como el Tn o Metálica. De igual 

fonna podemos identificar estaciones de radIO como Sonido Z, RadIO uno, o la Q'Buena 

Mientras que en la ruta de ciudad Satélite la mÚSIca que se puede escuchar se podría ubicar en un 

género más POP, y música en mglés, se podría deCir, que son la clase/resa de la Ruta e inclusive 

así los consideran los demás ramales, mIentras que en otros ramales podemos escuchar música 

grupera o de banda, entre otras 



La l11anir~staclón dd poder a partir d~ la eki..'C1Ún de la mú~il,;a va mús allá de poder 

sintonizarla, es decIr, cuenta también el volumen. en la mayoría es en ['t)nna t,;xagerada y que en 

algullos momentos no les pcnnile prestar el servicio de manera ericit,;nte. 

Los choferes tambIén pueden distribuir a los pasajeros, pues su status les permite asignar 

los lugares del escenario. ASÍ, en ocasiones podemos escuchar cómo se dirige a los pasajeros, 

pásele pa 'Iras. /laya hay lugares. la bajada es por alrás, haciendo dos filas .. e/t. Podemos 

observar cómo Inclusive el lugar delantero, en la tapa del mOlar, se reserva para alguien que 01 

quiera sentar, no todos pueden hacer uso de tal asiento, por lo tanto, puede ofrecerlo () negm lo. 

Esta Situación de poder es posible porque cada chofer ve su microbús, no únicamente 

como espacio de trabajo en el cual pasa de 8 a 12 o más horas diarias, sino como la extensión de 

su hogar. Veamos esto; si es el dueño del vehículo, la propiedad la ejerce de diferentes maneras y 

una de ellas es el manejo del sonido, otra es la decoración que utiliza en el microbús, tema que se 

aborda con más detalle en capítulos postenores. 

Sl no es el dueño, y la mayoría de las veces éste no se encuentra en el transporte, entonces 

el chofer se siente libre y una forma de ejercer su libertad, es mediante formas tan diferentes 

como por ejemplo. determinar la estación de radio o el tipo de música que prefiere escuchar. 

Entre los pasajeros tambIén existen las relaCIOnes de poder, ya sea para ocupar un asiento 

o para decidir por donde bajar, inclusive de pagar o no el pasaje exacto. En relación con los 

choferes, lo que le da el poder social es el dinero. que tiene que pagar por el servicio, otorgándole 

cierto control, y la desición de donde descender, cómo, elemento personal del mismo usuario. 



En n.:la<':lún con los dcmús 1)¡I~ajcros. es d cOlltrl)1 <oh: su dJst~lrlCI~1 pl.!rsonal. lo qul.! JI.! da o 

no d podl.!r ,mtl.! los demüs. Exiskn l11anife~taclOncs de unos pas<I.1cros eon otros. I.!stas 

rcprcscntacioncs las podemos observar a través de 1,\$ formas de acción ti!.! los primeros con los 

demús usuariOs. Así. cuando un pnsaJero 110 qUiere ql1~ otro inv.¡da su distanCia social, coloca 

objetos personaJl.!s quc marcan su acción de no querer Interactuar dIrectamente con el otro 

Entre los mismos pasajeros, se puede seleccionar cl tIpO de pasaJcro que podemos aceptar 

o queremos que se sicntejunto con nosotros. o el clt: poder ubicarnos cerca de alguien que pucda 

IIlteresarnos. Cuando alglllen quiere ceder un aSIento, torna los signos que le brindan los demás 

actores. Por cJemplo, si es una mUjer embarazada, o con algL!na discap<lcJ(lad. o alguna mujer que 

llene sus expectativas, en relación a la imagen SOCJUI úe belleza que tenga como usuario, ello se 

establece corno argumento personal, que se sustenta, con las representaciones sociales de lo que 

queremos o podemos aceptar socialmente y llevamos [1 cabo 

La relacion de poder, entre los choferes con las autoridades, también se hace presente en 

cuanto los primeros pasan por el lugar de la autoridad. Así, podemos ver cómo en el Municipio 

de Tlalnepantla, la autoridad por 10 regular no interfiere con los choferes de Ruta 26, por el 

convenio que se tiene entre los representantes de la Ruta con los del Municipio. Cuando no se le 

da el ENTRE25, al representante de la autondad, se puede apreciar a partIr de las detenciones de 

los vehículos por cualquier causa, como por ejemplo' revisión de polarizado, documentos, etc., 

que la relación de poder en este caso, es legitimada a partIr de que el chofer lo reconocerlo como 

autoridad. 

Mientras el convenio sea respetado por ambas partes, las mamfestaciones y las relaciones 

de poder sólo se mantendrán latentes; en cualquier momento pueden exponerse ante los demás 

actores sociales 

25 Pago para que no se le aplique una sanción 



CAPITULO IV LOS MIClWIHlSES COMO ESPACIO DE SIGNIFICADO. 

Después ciú haber hecho un n.:corrido teórico-metodológico e histónco de nuc~tro kma de 

investigación, el siguiente paso (:$ elaborar un anallsls con los datos rccok:ctados y los ek:lTIl,::ntos 

antes descritos para tener un sustento teórico. 

Lo anterior se logró con el levantamiento de uml. encuesta mediante la aplicación de un 

cuestionario, utilizando sobre todo en cl capítulo cinco, d cuol se aplico directamen1c a los 

pasaJeros, antes y durante la lltdización del servido de transporte. en las bases y al interior de los 

microbuses rcspcctivamentL:. 

El presente capítulo se stlstt:nta en la observación participativa, la cual estuvo dividida en 

dos momentos. Por un Indo, tenemos la observación particlpativ3 continua, la cual se refiere al 

momento de haber estado vinculado ~l transporte durante mas de 10 años por ser socio activo de 

la Ruta 26. Lo cual fue motivo para tratar de explicar, desde una perspectiva sociológica, el uso y 

la prestación del serviCIO de transporte durante la realización del mismo 

Por otro lado, el segundo momento se realiza a partir de la observaclón participatIva ya 

sobre elementos mas estmcturados, es decir, infonnaclón específica de acuerdo a los objetIvos 

que se plantearon para la investigacIón, lo cual se logró recabar con algunas platicas con 

mformantes claves al mtenor del transporte. 

Los status que se tuvieron que asumir durante la observacIón parLlclpatÍva fueron, los de 

Chofer y Usuano, con el objetIvo de conOcer desde el mterior de las relaciones propias de cada 

posición, sus formas de comportamiento, lenguaje, símbolos. En general, los códigos que utilizan 

y manejan estos actores sociales para poder llevar a cabo las interacciones al interior del servicio 

de transporte y en específico en los microbuses. 
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Para podl.!r úntablar un lt)\l.!rcí.l1rlbm I.!ntrc lo!' chofer..:!', fue Ill.!cc!"l.Iio pl.!rtcncccr ~)\ ~rupl,) 

de 0SIOS, motivo por el cual trabajamos como chofer dI.! ITIlcrobús en la misma ruta (Rula 26) 

durante el tiempo de la investIgación, seleccIOnando al mismo tiempo algunos II1formaJltes clav¡;s 

por ser elt:menlos relevantes, ya sea su furma de trabajar. el tiempo de ser chokr, la f'orm<l de 

adornar sus unidades, y en general con los miembros quc forman todo d cuerpo de la 

orgal1lzación de Servicios Colectivos Xalpeños, Gestores, Din:::etiva, Choferes, etc 

Desde 1':1 perspectiva del status de usuario, se representó en los chfcrentes derroteros del 

Hunal ferrería. Interactuando con algunos pasajeros que se presentaron durante estos recorridos, 

jóvenes, amas de casa, estudiantes, obreros, empleados, etc., con el objetivo de encontlar Jos 

chlcrentcs comportamIentos que reallzan los usuarios!.!n general, durante cl trayecto de los vii.lJl:s 

al interior de los mIcrobuses. 

En los últimos años el transporte público de pasajeros ha sido propulsor, tanto de 

desarrollo urbano como generador de problemas sociales corno ya se señalo anteriormente Las 

instituciones que glran alrededor del 1l11smo como los medios de comunicación, han creado de 

alguna forma un tipo de cultura de transporte que se refleja desde el comportamiento de los 

pasajeros, hasta el de aquellos que se ven involucrados de alguna fonna indtrecta como son, por 

ejemplo, los vendedores ambulantes entre otros. En este sentido, además de las opiniones que nos 

proporCIOnan los mediOS de comunicaclón, acerca del transporte colectivo prestado por 10 

microbuses, escuchamos información de éstos en las charlas diarias en cualquier escenano SOCIal 

como la escuela, el trabajo, el mercado entre otros. 

De manera recurrente, escuchamos en los noticiarIOS, un microbús iba bastante rlÍpido y 

provocó un accidente. Esta forma de mostrar la notIcia es errónea, pues si bIen la unidad fue la 

que se Impactó quien ocaSIOna el accidente es el chofer de la unidad Es decir, el manejo del 

lenguaje por parte de algunos medios de comumcacióo, crean también imágenes sociales 
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distorsionadas. pues a partIr de escl1clwr este tIpO de noticIas, los ilctore:, :-:oCI<lk'::-. al l)b~crvi1r un 

accIdente donde esté involucrado algún microbús. se rcll::riran a 0ste como t!I microbús (Ul'O la 

culpa sin saber siquiera realmente q11l0n o que provocó d accldent\.!. 

4.1 El interior del microbús: Tablero, distribución de asientos pnra p'lsajeros. el 

lug~H' del chofer, ctc. 

Para la prestación del serVICIO de transporte es necesario la con::-.lrUCC!()rl. I,mto de 

mfraestructura COll10 de cqUlpamiento. En la Ciudad dI.! Mt!xico se cuenta con divcrsi.ls vías d\.: 

comunicación algunas de éstas muy conflictlvas. 11lIcntras que el cqulpanllcnto con el que cuento 

la clUdad se puede clasi!icar en thvcrsos tipos y modelos dc unidades .. Así, tenemos n los 

CamIOnes, Metro, Taxis, Bicitaxis, Trolebús, Tren ligero y el más !Inportank que es el tema de 

ústa investigación los j\1icrobuses. 

El tipo de unidad llamado microbús fue diseñado con la finalidad de prestar un serVlClO 

óptimo y eficiente del transporte, donde las autondades planteaban la mtroducclón de umdades 

con mayor capacidad, como SolucIón a la demanda y mal funcionamiento del servicio No 

obstante, que en la actualidad no ha sido una medida que haya mostrado resultados positivos Se 

ha planteado la sustltución de los microbuses por camiones, bajo el viejo supuesto, de que el 

aumento en la capaCIdad de las unidades tendría a alcanzar mayor eficiencia del transportc 

Los primeros ln1crobuses que salieron a mediados de los 80's, para la prestaclón del 

servicio, muestran una notable diferenCla con los modelos más reClentes que se construyeron 

desde 1990 hasta 1993. La cual conSIste en: la altura del interior que era de 1.60 mts, 

aproximadamente, en los pnmeros diseños, cambIÓ a una altura media de i 75 - 1 80 mts 



moddo dd rmcrobús y de la armauora, IIcgandD a trasladar ~)pI07\lmad<.lJl)!.!ntc 50 pas<lji.'Hl:-; C(ltl 

un lleno total y exag<:!rado El diseiío de dlstriblll:¡ún de los <I~icntos para los pa~ajcro!->, de ¡gual 

forma, dependía del modelo y la armador¡¡: los cuales poco a poco !->t,; J'Ut,;¡'OI1 e¡nnb!ando por 

\ \ \ \ \ \ 

INTERIOR MODIFICADO 

D 
DJ~DJ 
DJSDJ 
DJ~DJ 
DJ~DJ 
DJ 

\ \ \ \ \ \ 

INTERIOR ORIGINAL 

Distribución modIficada de asientos de algunos microbuses 

El interior de los microbuses se fue hacIendo y estandarizando socialmente, de ahí que 

muchos microbuses al interior sean sImilares aún siendo de diferentes rutas. SI bien no todos son 

idénticos en cuanto al dIseño, la mayoría ha reubicado los aSIentos en función de la utIlIdad 

económIca para ellos, bajo el supuesto de que, sí con el diseño origmal se colocaban 25 pasajeros 

sentados, con el nuevo diseño se sacrificaban uno o dos lugares, es declf, se eh minaban dos 



asit:nlos y asi st: (-.:nia l:;¡paciLiad para Ir ::.t:l1lado:-. 23 ras<lJ-':!Os únicallli.:ntt: 1.<.1 Con~Cl:llt:nCJa -.:ra 

que el l!spacio inlcrior se ampliaba y daba por f-,:slIltado un aumento en la capacidad ,k pasnj-.:rtls 

parados aproxll11i.ldamente c.k un 10-15%, lo que Significa. al mismo tiempo. un aUlllento -':Tl la 

entrada de ltlgr-.:sos económicos 

I(L LUGAR \)EL CHOFER 

El lugar del chofer, l!S redefinido por el propiO operador. l:ste decora el espacIo JlS!CO 

discliado pOI lo:s COIl!-ltrUl:torcs de Ins Ullldndes, agrt:ga los accl;::sorios y objt:tos que k permItan 

idcnlillcarsc pcrsolwl y socIalmente, que senil reconocidos por los otros en este caso los 

pasajeros 

Cuando algún pasajero se sube a tm microbús, tiene una idea socinlmente del aspecto del 

interior de ésta, así como del chofer, es deCir, tiene una imagen SOCial de ellos, y con base a esto 

la interacción tiene un gUión predeterminado para que dichos actores lo representen, los cuales, 

pueden ser lInprovJsados, en el momento de no corresponder la Imagen social que tIene alguno 

de los dos actores en referencJa con el otro. Por ejemplo, SJ un chofer que tiene dentro de sus 

roles prescritos tratar con amabilidad a Jos pasajeros, en la prestación real del servicio, ésto no 

ocurre de esta forma, sino de manera contraria. En su mayoría, para los choferes, los pasajeros 

más allá de verlos como personas los captan como un elemento que proporciona ingresos 

económicos, es deCir, los ven C01110 objeto económico. 

Si en un momento el chofer cambia estos roles (de ser de~cortés con Jos pasajeros) y 

ejecuta los que socialmente le son prescritos como lo es el de ser amable, limpio, manejar con 

precaución etc, y dar el senttdo de personas a los pasajeros, éstos últimos cambian su forma de 

actuar teniendo que Improvisar roles como de ser también atentos o de intercambiar un dIálogo 

mas allá del que sostiene con el chofer como el de preguntar el destino y costo del viaje. 
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En la c.:;..pc.:rll!I1CI<.\ d~ la observación partH.:ipatlva, al I!l!gar a una ba!'c tcnnin;d como lo c.:s 

le metro Rosmio () h.:rreria. que son bases donde st.: baja d nÚll1l..!ro !ot~ll dc.: pasajl..!ros que ocupan 

la unidad c.:[1 c.:l momento de llegar a esos destinos, al decirles como cholt.:r: . .serl'ido.\'. que tengall 

buen dia. tarde () lIoche ... , depcndkndo la bora, los pnsajt.!ros improvIsan repuestas como 

... gracias lJue Dios te bendiga. hasta pronto, felicidades por ser taJl amable... Respuestas 

generalmente de agradt!c!l11icnto: inclusive aquellos pasajt.!ros quc.: (nljan por la puerta trasera 

donde la distancia cnUc el choler y la puerta se convierte en una distancia social que no permite 

una n::lación más estrecha entre ambos actores. Y aún cuando dcscicnden en parada~ que existen 

en el tranScurso del (krrotero, los actores que se percatan quc el chofer les desea bw.::n dja o los 

saluda cUHndo abordan, de igual forma los pasajeros !Jl1prov!san roles y la distancia social que 

rm:ncionamos se rcduce con una frase de gracias ellof.., 

El lugar del chofer marca no sólo un decorado soci,:tllzado entre los choferes, sino 

también, como menciona Rom Harré, la manera de disponer los muebles ... no es solo una 

cuestIón de convenienCIa, sino una representacIón simbóhca de la posIción del ocupante Aquí el 

chofer exterioriza el status en relación con los pasajeros que son jerárquicamente superiores en el 

sentIdo económico porque los pnmeros prestan un servicio a cambio de una remuneración 

económIca que obtienen de los pasajeros en símbolos de monedas o bJiletes, que les 

proporcionan los pasajeros al hacer LISO del servicio 

Por otra parte, el nivel de Jerarquía del status cambia ai verlo desde el punto de vista 

social a partir del poder que tienen ambos actores. El chofer mantJene un mayor control fíS1CO del 

entorno del escenario social que es el mICrobús, así puede pedir que se recorran hacia la parte 

trasera de la UnIdad, de prender ° apagar el radio, las luces etc, o de distribuir asientos; si por 

ejemplo, el ítlt¡mo aSIento del microbús que tiene capacidad para 5 pasajeros, y el chofer se 

percata que sólo lo están ocupando 4, puede decides que le den el lugar a otra persona, que se 

acomoden, pues ese asiento tiene una mayor capaCIdad y los pasajeros obedecen. 
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Enloncc!:>. podcll1o~ ver qllc el Illvd dd ~Wtll~ \;llHo de pas~IJclOS ¡;omo del <:!lO!er esta t:11 

relación de los aspectos tanto económIcos como socia]¡;s: ~n Ull momento. los rasH,le['os son 

Jerárquicamente superiores y. en otro. 10 son los chor(:rc~ y esta superIOridad s(: lo~ da a cada UllO 

el dinero y el poder respectIvamente. 

La personalizaclón del lugar del chofer. de élCw.::rdo a al~unos de los diseños, podemos 

clasificarlos como sociales y son éstos Jos que nos interesan. La cahina del conductor es pmh:: del 

lugar de! chofer, porque en {calidad el lugar del chofer es todo d nlicrobús ya que c'::'

conformador tambrén de sus expectativas de sttltus 

Algunas de las cabinas de los microbuses, en su mayoría, son pmtadas de color negro, 

aunque existen otros colores que son utilIzados como, verde. l11or<1do, blanco o rosa, pero el 

ne,b'TO es el que prevalece, cuentan además con luces dc colores fuertes como Jos son el rOJO () 

morado dándoles un aire de antros o cabarets. Esto ticne que ver con la personalidad del chofer, 

lo que nos otorga atTO elemento que se agrega en las cabinas, la luz, que se modifica de los 

accesorios origmales o que fueron colocadas desde las plantas armadoras de estas unidades. 

El cambIO de la luz que se realiza al mterior de los micras es en dos partes: las luces que 

se ubican detrás de la cabina del chofer son las pnmeras y las segundas, las que se encuentran en 

la misma cabina. Para la parte trasera, la luz se cambIa por una más tenue y de otro color, 

básicamente roja o morada, mientras que en la cabina, como ya se mencionó, se utilIzan focos, 

tambIén de colores, pero la utilización de ésta se hace lo menos posible sobre todo por las 

mañanas cuando aun está obscuro (5-7 de la mañana), o por la noche tan sólo para cobrar el 

pasaje 
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ELEMENTOS I'ISICOS Q1IE CONSTlW\EN EL ESCENARIO SOn.\L DEL 

TRANSI'OIHE y LA CREACiÓN DEL LUGAR Y NO LUGARES. 

Dentro de los microbuses encontramos algunos elementos como accesorios e imúgcncs, 

aquí es donde encontramos símbolos que nos explican algunos de los comportamientos de los 

choferes. 

ACCESORIOS 

Los accesorios son él!iículos que tienen funCión y son utilizados por el chol~L pero al 

instal::ulos algunos de ellos están pensados, al instnlarlos, para los pHsajcros. Por ejemplo. aunque 

el radio el úniCO que puede usarlo o no es el chofer, pero la mÚSica, aunque no quicrun 

escucharla, si la oyen los usuariOS. La televisión que algunos de Jos micros llevan también es 

vista no tan solo por el chofer, pues los pasajeros tienen acceso para verla también, claro que 

cuando el chofer lo determine. 

Los accesonos al mterior de los microbuses son artículos que en algunos casos, si bien no 

son vItales para prestar el servlclO, porque aún sm ellos el servicio puede realizarse, sin embargo 

hacen más placentero el lugar de trabaJo, en este caso para los choferes, y agradable o fastidioso 

para tos pasajeros al momento de utlllzar el transporte, que en algún momento pueden ser 

detonadores para convertir en no lugar, el espaclO para Jos pasajeros principalmente. 

Otro de los accesorios que se utilizan es el Reloj, origmalmente nmgún mIcrobús Jo traía 

de planta, sin embargo las formas de trabajo han hecho de este accesorio una herramíenta de 

trabajo del chofer, regularmente lo ubIcan en el tablero, donde puedan ir checando 

constantemente el tiempo, no importando realmente si le es útil o no a los pasajeros; el tipo de 

reloj es digital de números grandes que facIlitan verlo con una mirada rápida. 
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En d ramal de h,;rrería sc IIcvan tit:l11po~ dt: salida y llegad:!. es dt:t:ir. se ttenen 

frecucnclas eh; lIempo en las Clmlt.:s, si se sobrepasa d tiempo cstipulado. se les sanCiona con 

castigo:-, como Ir a d;1l una vlH.:lta a un dcrrotero que los cholclcs consIderan vuel!n mala Por 

ejemplo, todas las unidadcs de la ruta 26 que salen del metro ferrcría a cualquicr derrokro qut! se 

encuentre en ese ramal deberán hacer 15 11110., hasta la salida de la unidad San Pablo Xalpa. 

donde se encuentra un checador registrando tiempos, de: ahí que se vuelve: necesario cI uso del 

relOj para evitar que se pase de tiempo el chofer. Pero se colocnll algunos relojes electrónicos, ya 

que algunos choferes no portan relojes de pulsera debIdo a los constantes asaltos de: los que son 

SlljctoS. 

Otro de los cambios de accesorios que sí f ucron pensados y con clque ya contaban las 

unidades origlnalmcme, ademús de: ser necesario para 1(1 prestación dt:1 servicio, es el tllnbre El 

sOnido origInal de éste que era un zumbido se ha sustitwdo en algunos casO por una luz roja que 

se ubica principalmente, en una parte viSible de! tablero. 

Las cortinas, que algunos choferes agregaron a sus unidades, tienen como función tapar la 

entrada de la luz solar que entra con mayor intenSIdad a cIertas horas del día. Aunque las 

Unidades con cortmas son una minoría, existen algunos que las portan; en cambIO, la mayoría 

opta por polarizar los vldrios con la mJsma función que las cortinas. 

El caso del polarizado de los microbuses tienen dos facetas' nI interior es un accesono y 

hacia ei exterior para las autoridades es una mfracción al reglamento de tránsito, que 

particularmente los patrulleros, así como los agentes de serv1clos públicos que regulan el servicIO 

de transporte, lo penmten partiendo de las representaciones soctales que tlCnen tanto las 

autoridades de los choferes como éstos de las mismas autoridades. 
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Cuando i.t1gllll tipo de nutoridad dctl\:Il!..';¡ alguna unidad por l.:SIi.l ríll.ún (d pO!i.lrJ/ado). se 

llevan a cabo los códigos de conversación, y la rc..:preselltacibn de los roh.:s sociales que cada uno 

dt: los actor!..'s pos(:c Así, !¡,;l1eIllOS que los patrullero!'>, señalúndoll: al chofer de la unidad que se 

lktt!nga, automúticamcnte el chofer .sabe por que se le lktuvo, En este caso, por ¡;J polmizado, 

pero puedc ser tambi<.!n que a la unidad le f~lltc alguna placa, un pago de {!.:ncci, verificación, etc. 

El chofer desccndcrú de la unIdad y se acercafÚ a la autoridad, dondt: la mayoría de las 

veces con un saludo de manos y alguna!' thlSCS como ... je/e ah/ esla para el refresco .. , se 

Soh1cionara la lIlfraccióll. y 51 la <lutoridad en ese momento considera lJue la hllta le d,) 

argumentos para Sollciwr mús dlncro demostrará:,u poder con frases como' "no. esa/afIa le l/eJ'(l 

al corrtJlón, te va salir mas caro porque "ay que pagar grúl1. derecho de piso l1lulta .... elc ... , lo 

cual es un Juego de palabras, en el cual se manitiesta (:1 poder social que tien(:n las autondades 

sobre el transpone. Y se marca el límite de poder social del chof0r en su escenario social, yo. que 

sólo es al interior, y al exterior por conducir la unidad en un territorio determinado, en el caso de 

la ruta 26, el MuniCipio del Tlalnepantla, el poder SOCial lo representan las autoridades del 

transporte en ese Municipio 

ADORNOS. 

Con este termino nos referiremos a todo aquel a11Ículo físico que no tren e una función útIl 

o practico para la prestación del servicIO, a diferencJa de los accesonos que en algún momento 

son utilizados por todos los actores sociales que hacen uso de la Unidad en el momento en que 

ésta se usa para la prestación del servicio. 

Dentro de esta categoría tenemos objetos como animales de peluche, zapatos de bebé 

colgados de un pasamano, que son los más representativos y algunos otros como algunos diSCOS 

compactos, rosarios, floreros, que si no son una mayoría, sí los portan algunas unidades 



Los animah.:s d~ pl..!luchl.: que eun mús Ih.:eul.:l1cJa Sl.: pUl.:den obsl.:rvar en las Ul11tladcs ~on 

anllnalcs que en la vida silvestre son agresIvos por nnturalcL3, tigres, leom.:s. osos. gorila~, l.:IC 

que SI bien en los muñecos se les da un toque de urbanidad, ndemús de que algunos de dIos son 

muy estilizados, no dejan de ser violentos por si mismos. Esta puede ser una manilcstación dd 

crácter agresivo de los choferes, es decir, de esta forma extcriorizan su agresividad. 

Del otro lado tenemos los adornos de zapatos de beb¿, que son penneados por cuestIOnes 

de supasticlón, pues al IOtenor de [as tradIciones de los choferes, se cree que cuando un bebé 

pierde un zapato y .s~ lo obsequian algún chofer, es sinónimo de suerte. El cual para q\.\c ~urta 

efecto debe contene:r e:.stas características: que: el zapato sea de un par que haya perdido el bebe y 

además que sea regalado, y esto le dará el toque de buena suerte que neceSitaría el chofer 

11VIAGENES. 

Las Imágenes que se pueden encontrar al mterior de los microbuses podemos clasificarlas 

en tres categorías; Imágenes religIOsas, imágenes sociales e imágenes de restricción SOCial. 

Dichas Imágenes son los símbolos que utIlizan, los choferes para marcar su espacIo soctal, 

además de señalar y extenorizar el poder social que lleva consigo el mismo status 

La primera categoría, alude a aspectos relIgiosos, básicamente la religIón catóbc3, 

podemos encontrarla en la mayoría de las unidades del transporte: ya sea un crucifijo, la VIrgen 

de Guadalupe, San Martín Caballero o cualquier otro santo del que se es devoto. 

Algunos de los objetos son artÍCulos materiales tridimenSiOnales, es declT, que aquí se 

contemplan aquello como un rosado, un collar de aJos o una capilla fonnando un pequeño nicho 

O altar religioso y no se llmita sólo a las imágenes fotográficas. La ubicación de éstas imágenes se 

observan pnncipalmente al interior de la cabina del chofer que van desde el centro, al frente o a 
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b Izquk:n.f¿l del conductor No se.:: llbtl:an t.:n Il1nglln~l utlldad c.::n la partt.: 1,ast.:1<I dt.:1 aSIt.:n!O del 

chofer. pero si podemos cncontrm\a CTl t.:l medallón (cflstal trasc.::ro) dt.: la unidad ya sca como 

polarizado, en alguna manta o alguna calcomanía, pcro con la Imagen hacia cl cxtcnor y en poca~ 

unidades podemos encontradas sobre el lugar del conductor. domk el mirar o seilalar hacia 

arriba es lIna imágen social del lugar de Dios. es decir, el ciclo. De esta forma al tenerlo sobre 

nosotros, como conductores y ¡XlsuJcros, llevamos a Dios vlgilnndo Jlucstro viaje en el momcnto 

de uttl ¡zar la unIdad para transportarnos o twlny:u 

En d casü de la!'> imúgcnt..!s sociaks, éstas van J¡gadas con r(;:':l~rencia a grupos musicales, 

deportIVoS, polítICOS. publicitanos, entrl..! otros: que son elegIdos por los mIsmos choferes, pero 

que también se ligan a una estandarización de lo que se puede elegir para colocarlos. Esto se 

realirma cuando vt:mos la frecuencia de los grupos musicales () eqUIpos deportivos, dI..! los más 

consto.ntcs que observamos son de los dcportlVOS, América, ChIvas. Cruz azul, equipos de Fútbol 

americano tenemos, los Vaqueros de Dalias, PJttsburg, Vikingos, entre otros. 

De Igual forma encontramos lmagenes de dIversos grupos musicales, tenemos a 

Metalhca, Ooors, los Beatles, siendo característicos de los gustos de choferes jóvenes, gruperos 

como LímIte, Caballo Dorado, Los Temeranos o los Tibrres del Norte En clerta forma el tipo de 

choferes que utilizan estas imágenes, más aUa de sus gustos y preferencJas, reflejan códigos de 

mformaclón que los remi.ten por ejemplo a lugar de nacimiento, lo que nos permite deducH que 

la mayoría provienen del intenor de la República o son descendientes de gente del interior, donde 

popularmente se escucha este tipo de música 

Las Imágenes polítIcas también entran como imágenes SOCIales y de ellas encontramos 

mucha publIcidad de lo partidos más Importantes del país como lo son el PartIdo Revolucionano 

Institucional (P.R.!.), el Partido ACCIón Nacional (PAN), Y por último el Partido de la 

Revolución DemocrátIca (P.R.D.). En realidad éstas imagenes tienen una doble función: por una 
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p¡tnl..! SI..! I..!xterna b tillat.::\ón ploitica a un pattido y por otra, a la \'0 ~e prol1loctona al p,trtido 

rcl<':rido, lo cllal ticm:: Impacto en los susanos. Es lh::cir. tamhi0n los espacios que con!()ftnan las 

ullldades dro: transporte público, se convlI.::rtcn en espacIOs de dIsputa y propaganda política. 

En lo que se refIere a imágenes de restricción social, Jos símbolos utilizados están en 

relación con actitudes sociales, como no fumar, no tirar bn~iUra. pag,¡r d pasaje de niños mayores 

eh:: tres años. En algunos casos se manejan ¡conos estilizados d(: algún objeto o animal para 

señalar el signo o señal que se qUIera transmitir, por GJGmplo. 

-~----------, 

Lo que nos señala que no fumemos. 

4.2 El exterior del microbús; Diseño de pintura colores, polarizados, garffltís, otros. 

Las unidades de transporte públtco (cabe señalar nuevamente que únicamente nos 

referiremos a los microbuses), más allá de ser sólo un vehículo automotor, cuenta con elementos 

en el exterior que en algunas ocasiones son disei'iados y eXigidos por las autoridades para prestar 

el servIcio, y entre las que se encuentran como el color, no obstante que, algunos de éstos son 

rediseñados por los choferes. 

Los colores oficiales dependen de la entidad donde se preste el semclO. Por ejemplo, en 

el D.F , los microbuses deberán portar los colores verde y gris, mientras que en el Estado de 

México los colores serán azul y gris La combmacIón y el diseño de estos colores en los 
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microbuses es jch:ntiJkado. como Trallsporte Ecohí;.:ico, tanto por las aLltor](.Iadc~ COllll1 por 01 

público llsunrio, 

Más allá dc que 5C:,1I1 lmic:.unenle 10$ colores, las unIdades deben de contnr con otros 

elementos como el convertidor catalítico, es indispensable en 10$ ITIOddos de tos automotores a 

partir de ¡ 990, el cual fuc sustituido por el tipo de combustiblL:. Clbl..! I11cnCI~mar LjUl .. :: al momento 

de saltr esta versión del transporte ecológico, el combustible que se encontraba en el mercado era 

gasolina Nova o MagmlSin, 0sta ultlllH.\ representaba el tipo de combustible que se rcqui.!ria ¡Xlra 

las unidades qur;; contaran con el convertIdor, no obst,mtc se! mús cara y no poder usar la Nova, 

que CI1 ese mom!.:!nto era mas económIca, pero inadecuada para el sistema dc escape, pues tapaba 

el convertIdor y ocasionaba mal funcionamiento de los mlcrobuscs, por lo que se optaba eliminar 

el convertldor y utilinlr el combustible mús burato (Nov·a). 

Tanto en el D.F., como en el Esatdo de MéXICO, dIchos colores son reglamentados por las 

autondades del transporte público de pasajeros la Secretaría de Tránsito y la Secretaría de 

Transporte Terrestre, respectivamente 

Hace algunos años en las rutas de colectivos, tanto en el D.F como en el estado de 

México, el color de las umdades era creado a partIr del diseño de la misma ruta Los colores que 

exigía la Ruta 26 para ingresar una combi como parte de la organizaCIón eran blanco, verde y gris 

y a pesar de tener un diseño propio, los socios y choferes, utIlizando estos mismos colores, 

pmtaban las unjdades con dIseños propios. 

En 1990 las autondades del transporte exigIeron la uniformIdad en cuanto a los colores de 

los colectivos, dependiendo de la entidad donde se prestara el servicio Así, en el D.F , cualquier 

ruta de colectivos que se encontrara regIstrada en la entidad debería de pintar las unidades con 

los colores, verde y gris, con una leyenda del tipo de combustible que decía- magnasin (con 
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referencia al COllvertllJor cataliIH.:o), que Iban a utlll:rar, para l:Vltar un aumento t.:1l la 

contamimlción. lo cllal le daba el carúctcr de trall~portel:cológico Por su purte. l:11 d E~tado (..!l: 

M0xico los colores serían azul y gris 

Con d paso del til:rnpo, se implementaron algunos diseños de pintura que los choferes y 

socios nU0vaml:llti.! volvl¡;:ron a repintarlos con dlsl:rios pi opios. hoy día podemos ver 11licrobllSC:'> 

blancos totalmente con pinturas nacaradas, grises sin combinación con nmgún otro color. y sólo 

se puedcn ldentifícar, por la cntidad federativa a la qw:: pertenecen, a partir de ckmentos C01110 

letreros de destino o las placas. Sm embargo, con el liSO de la placa metropolitana se vuelve 1l1.ís 

dificil de poder<.h.:tectarsc 
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CAPITlILO V EL MICROBlIS COMO ESI'AClO DE REPRESENTACIONES 

SOCIALES. 

5.1 I'RESENTACIÓN HEL CHOFER. 

5.1.1. j Y EL lINIFORME JOVEN! 

En el servicio de transporte, al Igual que en otros csccnallos laborales, se hacto:: uso del 

umformc, el cual es solicitado por las autoridades del transporte público. Sin embargo, esto es en 

teoría yrt que al hacer uso del servicio podemos percatarnos de dos Cosas. tina, que el uniforme sí 

es utilizado en la rutas del D.F., y la otra, que en el Estado de M¿xico 10 unifonnt:! l:S ¿mdar no 

uniformado. 

Las autoridades, estipulan que el unifonne debe ser pantalón azulo negro, camisa azul 

cielo o blanca y corbata. Mientras el negro o azul manno de Jos pantalones Jo relacionamos con 

lo sucio, antihigiénico, lo que le da el matiz en el mismo sentido al status de chofer de microbús, 

con el color de la camlsa se quiera encontrar un equilibno por ser colores que VInculamos con la 

calma, la paz o tranqll1\ldad que proporciona el uso de estos colores, sln embargo, son colores 

que fácilmente se ensucian Poe ejemplo, que al medio día de uso, el cuello de la camisa 

mostrará las líneas del trabajo con pintas de mugre alrededor de éste. Por lo tanto, dicho status 

tiene una representación social que denigra al actor ante los demás. 

La decisión de utilizar Uniforme en el transporte, en opmión de las autoridades,es con el 

fin de prestar un rnejor servicio, de crear una nueva vista al mIsmo servicIO. Entonces debemos 

entender que lo que ellos quieren es crear una nueva imagen social de los choferes al mIsmo 

tiempo, que 10 veamos aseado aunque el uniforme esté sucio, con corbata, aunque no se rasure, 

camisa blanca, aunque maneje sin precaución, pantalón negro, aunque no respete las tarifas. 
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Autoridades dc,;nominados. Servicios Públicos que st.! I.!ncargan de n:v¡sar UOctll11C/ltaclón 

de bs unidades y los pn:stadorcs del servicIO como son. t.:lIJr.;ta de clrcul~lcIÓIl. r1.!VIsta, seguro dI..: 

viajero, entre otros. en el caso de las uIlH.lades. y por parte dt.!J chorer. t.:I tarjetón de 

identilícación. licencia y en ocnsioncs ctmndo Jo:. chofclCS cuentan con toda la papclcria en 

orden, huscan cualqUier falta, que aunque no impida la prestación dd servicio, lo toman para 

pod~r tnfracclOnar a los chofen::s, ti obtr:::ner algún bcndic!o económico irregular (soborno) a 

~xp(:l1sas de éstc26, 

En el Estado de MéXICO, como ya se menciü!ló, el uniforme es andar SJn uniforme, lo cual 

manifiGsta la anarqula que existe en el mismo sen/lelO: las directIvas 10 exigen a sus asociados 

sólo en el momento en que las autoridades maniflc:sten op!.!rativos, donde dcspul:s de haberlos 

realizado la eXigencia por parte dt.:: las directivas se va desv<lOcciendo. 

El transporte ha crecIdo de manera incontrolable. sm una planificación real y se pueue 

observar que en cuestIOnes, qUlzás mtrascendentes, C01110 es el uso o no del uniforme para prestar 

el servicio no se puede controlar y las autoridades ponen un énfasis mayor al que le confieren los 

usuarios, toda vez que lo que a éstos les interesa, es una mejor prestación del mismo en cuanto a 

la manera de conducir las unidades y reducir tiempos en los diferentes derroteros con los que 

cuenta todo el transporte, las que muchas veces ni siqUIera el mismo Estado de México conoce 

de manera plena. 

26 Y no es a los usuarios a los que les interesa que porten o no el uniforme los choferes, de todas fonnas el servicio 
lo utilizan sin percatarse como viste el chofer, sino a las propias autondades quienes al no encontrar en ocasiones 
alguna údta al reglamento de tránSito lo utilizan para un soborno preguntándoles a los choferes ¿y el uniforme 
joven ... ? 
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5.2. TII'OS DE I'ASA./EROS: ESTlIIJIAi'iTES. OIl1U:ROS, AMAS DE CASA, 

El uso del transporte en la Zona Metropolllarm de la Ciudad de México (ZMCM), está en 

n::laclón con las clases ~ocialcs que lo utilizan, y es en la /.ollas marginadas donde se inicia 

pnmero el servH;io de transporte, aproximadalTIl.:ntc dt:~Jc las 4:30 a In 

Los actores sociales van apareciendo en el escenariO de! transporte de la sigLl1entc 

manera 

• Trabajadores: Obreros principalm.cnte. 

• Estudiantes: De los diferentes grados, Universidades, Preparatorias, Secundmias, 

Primanas, jardmes de NiflOS. 

• Empleados. 

• Amas de casa. 

VolvJendo a salIr a escena, al salir de las diferentes actlVldades que reailzaron de la sIguiente 

manera: 

• Estudiantes: En este momento los estudiantes que toman el transporte son de 

Jard\nes de mñQs y Pnmaria. 

• Empleados 

• Estudiantes En este momento aparecen jos de Secundarias, preparatorias y 

Universidades. 

• Obreros. 

Es preciso señalar que, durante el día, se da una mezcla de los diversos actores, Sin 

embargo, se puede apreciar una mayor anuencia de cada uno de los diversos grupos de actores, 

dependiendo la hora del día' 
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• Obr\!fOs: 4 30 a.m , a 9'00 (l m ~horC\ dI! entrada y ~í.ll\da ), y de 6'OÜ p 1)1 , a 12:30 a m 

(horo dc "ntroda y salida) 

• Estudiantc:s : 5:30 a.m., a 9:00 a.m., hora dI.! entrada de todos los grados. La hora (.11.: 

salida del turno matutlllo de los diferentes grados se da de la siguiente Iní.Hlera. 12:00 

P In. a 3:00 p.m y del turno vespertino desde las 6:00 p m., hasü¡ las 11:00 p.m. 

• Empleados: tit; las 7:00 a m. a IO:p.m., ellos durante touo el día salen a trabaJar 

• Amas de casa' desde las 7.00 a 111., se les ve acompaiiar a sus hIJOS a las ~sclJclas y 

durante todo el día se les ve en el transporte hasta las 9'00 PM aproximadamente 

En el caso de las amas de casa, qlllencs son las que por las mañanas .salen por la kchl! 

regulannentc, los choferes las conocen C0l110 las lecheras, por la actividad qut: salen a realizar. 

En nuestro caso de estudIO, las ubicamos en la colonia a de San Pablo Xalpa 

Todos Jos días en el tJansporte se observan d!stintos tipos de actores sociales que van 

apul't.:cienuo en escena durante diferentes momentos en la pn::.stación del servicio Se pueden 

identificar por los dIferentes símbolos, signos o el lenguaJe que utilizan y que manifiestan a los 

otros. 

Desde el momento que se inicia la prestación del servicio van apareciendo los actores 

sociales. Dicho miclO depende de las zonas soclOeconómicas de que se trate, pues quienes salen a 

trabajar más temprano son los habitantes de las zonas más pobres; en cuanto a serviclOs e 

ingresos económicos, es decir, las zonas de vIvienda de los obreros En la mta 26, donde se imcia 

la prestación del servicio rnás ternprano, es en la colonia Ampliación San Marcos27, a paltir de 

las 4 30 a.m., y es en el Estado de MéXiCO donde se imeia más temprano con la prestaCión del 

servicIO de transporte, pues en el D F., se comienza desde las 6:00 a m .. 

27 La colonia Ampliación San Marcos, esta ubicada al norte del MUnlcipio de Tlalnepantla colmdando con el 
Municipio de tu!(¡tlan 



Los primao::; L1SllanO~ quc rm:ncionamos en MI mayoría son obreros, cn estos escenarios 

sociales por donde pasa el transporte podemos observar cómo el tipo de pasajero va cambmndo 

conforme el horario del día va avanzando, es dt:clr, que dependiendo de la hora se pn.::scntamn los 

dlf~rentes actores. 

En el caso de los obrero!'., que son los pritnt:ros en usar el servicio. tanto pam trusladar!:ic a 

su lugar de trabajo, corno para regresar a 5U casa, tienen algunos símbolos que los distmguen de 

los otros tipOS de pasaJeros. La vestimenta ya sea que lleven objetos de scgurid<1d personal como 

cas<.:os, calzado especial como las botas de casquillo, fUJas o cinturones porta herramientas, en el 

caso de los varones, mientras que las mujeres !Ievml consigo algún tipo de porta equipaje. bolsas, 

maletas, monaks, ctc. 

Normalmente, como vienen de ZOl1ns margmad<ls donde no cuentan con algunos sc:rvicios 

comO pavimentació o drenaje, provoca que tomen é1lgunas acciones para poder subir al 

transporte. En temporada de llUVia, tanto hombres como mujeres, llevan consigo calzado viejO y 

maltratado, y al subir al lTIlcrobús sc los cambian sacándolos de los morrales que llevan consigo. 

Esto constituye alternativas para poder cuidar sus pertenencias personaJes, pero además una 

forma de subordinación de la ímagen social de higIene, pues para algunas personas traer el 

calzado SUCiO es un mal hábito, aspecto que socialmente está consensado. 

Por otra parte el tipo de lenguaje que utIlizan es muy coloquial en cuanto a las diversas 

VIvencias cotidianas, y que normalmente están referidas a las activIdades que realJzan o de su 

Vida en el barrIO. Por ejemplo, p:>r la mañana a la hora que ellos abordan el transporte, suelen 

escucharse diálogos de la siguiente naturaleza: 

• Actor 1 ¿Qué, ya a trabajar? 

~ Actor 2 Ya, ya es hora, qué, tú sigues ahí 

• Actor l· Si verdad, no hay de otra. 
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f~stos pasajeros malutlllOs lo que preflen.::n mas all<'1 d¡,; t:onvc.:rsar, t,;S ganar algún aSll:nto y 

dormir. por ser tt:ll1prano puede pan.:ccr que es nl!cl:s~lfio que duerman un poco lTIeiS durante el 

trayecto. sin cll1bargo, más adelante comentaremos algo <1cen.:a de Jos pasujcros donnilont::s. 

Después de las 6:00 a.m., saJen a l:sccna los cstudianh':s, que van desde univerSItarios 

::.t:gllldos de los bachilk:rcs y los de nivel ~ecuntlí.lfia. desplJ':~ los l!::.tw.liantc::. de pn111<:lf1<1. que 

entran a las 8:a 111, y, por último, los infunks que van a losjardll1l:S de milos cuya hora de ingn:so 

es a las 9:00 a,m. 

El principal signo que Identifica a los estudiantes, es el llevar de la t.!scucla. o algún tIpO 

de portafolio, morrales o los libros en la mano, conjuntamente con los uniformes, según el grado 

escolar, pues a partir de la preparatoria ya no portan ningún tlpo de uniforme. 

De igual manera que: los obreros. el contenido d(! la charla Jt;;; los eSludiantes se CGntra en 

la actIvidades que van a realizar en ese horario. Escuchamos algunas como: 

• Estudiantc 1: HiCIste la tarca 

• Estudiante 2 No, no la hice, tu estudiaste 

• Estudiante 1: Algo, pero no muy bien 

Para los choferes es significativo el umfonne, más allá de ser símbolo del descuento que las 

autondades les exigen realjzar a Jos mismos estudiantes; les SIrve para poder decidir la velocidad 

para manejar, pues el unifonne marca también la hora de mayor número de este tipo de 

pasajeros, que demanden el servicio. 

SI un chofer ve a un sólo estudiante en una base que conoce, y sabe que normalmente ahí, 

a esa hora debe de haber más, le sigmfica dos poslb¡lldades: que aún no salgan los estudJantes o 

que alguna otra unidad vaya adelante de él y esté quitándoles el pasaje que normalmente él puede 

recoger a esa hora del día 
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I lasta hace apro.xlInadameTlte 5 O 7 ail0~, cuando no c.\l\tía el rt.!quisito de n:al!7<lr t.!l 

descuento a los estudiantes, Jos choferes dct\.:ctaban los signos y simbolo:-. de los estll(kllltes. pl:ro 

no con el objclivo de Justificar el dcscl\l.:nto, sino en el sentido dt: qut.:, Ilw.:ntra.s l11¡b l:studrantcs 

podia observar y transrortnr. 5!gnilicaba una m3)Or entrada de ingresos, pues al prestar el 

~ervic!O, en ese momento sus posibilidades de cargar rmís pasaje cran mayorcs a las que pudiera 

ü;m:r l:n otros horarios. 

5.3 IMAGEN DEL CIIOFER SOBI~E EL I'ASA.IERO y VICEVERSA. 

La imagen social que I!l:TlC cl chofcr sobre el P<lS<lJcro est.:i. en función dc los Ingresos. 

éstos los ven como sIgnos de dinero, ya que mientras mayor sea d número de pasajeros que se 

suban, m<1yor s~rá el ingreso que obtengan 10$ chol~res en ese día. 

Este raCIOr o representación del pa.saJero inlluye dern;.l~!ado c:n las forma::. de las 

relaciones sociales que se generan al mtenor, pues se pierde el sentido de personas entre sí 

(pasajero-chofer, generando meramente una relación económica dineiQ-sclV'¡cio), no importando 

el trato entre ellos como personas 

El servlCJO que se debe proporcionar, que es para pasajeros públicos, ya no Se presta si no 

reúne el requisito más \mportante, a saber que porte el símbolo de dinero. A los choferes 110 ¡es 

1mporta si son estudiantes, personas de la tercera edad o con dIscapacidad flsica, todas aqueilas 

personas abordan su umdad tienen que pagar el costo de{ viaje exacto, e\'ttando en lo poslble 

aplicar el descuento del que son sUJetos. De esta forma algunos choferes, cuando este tIpO de 

pasajeros hacen uso del serviclO, aunado a los símbolos, en cuanto a la forma que visten por 

ejemplo, y que ante los oJos del operador parecen tener un status económico solvente, se mofan 

de ellos cuando les solidtan el descuento al chofer. El diálogo frecuente es: 
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• Usuario,., ( úhrulc /lJlu ik í'Sflldwlf/C,. 

• Operador .. //1 crcdc/Jcwl ... NO e,\fúS ya hostal/fe grwu!eCl/o {)(/m ,\(', c'.\'fwhollle '). 

de igual forma, a !as personas de la tercera edad o con dIscapacidad. nxib¡,;n UIl tr<.lto similar. 

El píJ.saJcro, al subir a la unidad, es tratado como un demento más, al cual se debe bí.\iar 

en cuanto (:1 lo ~olicitL:, pt:ro no forma parte dellLlgar del chol't:r pues C~ algo (I.:mpor,d. dc ahí qllL! 

no se k: d~ Ill1portnncia a I..!l1wbJar una relación más estrecha entre ambos actores, sólo con 

algunos tipos de actores sociales sobre todo si son del género fem~nillo PaJa el chofer y de 

acuerdo a sus expectativas, educaCIón y cultura, los usuariOS de sexo femeninO suden uhlcarse en 

dos catcgorbls. las j:1I:1dor:1S, que son aquellas que SI aceptan 1.::11 LJll momento dado entablar una 

relaci6n con el chofer y pueden llegar a pertenecer al lugar dcl chofer) incluso a consolidar una 

relación müs pc.:;J'solwl, y que a la postre pasan a formar parte del mismo Jugar del cl1ofer. 

Mientras qw; las otras. son las que no quieren pertenecer al lugar del chofer y eVitan una charla 

con d mismo más allá de la que se produce al entablar la relac¡ón de! :servicIO. 

Así, para los choferes, la Imagen socIal que SC tiene dc los usuanos, cstá en función dc lo 

económico, olvldandose por completo que el servicio que presta es a otras personas, y no son 

mercancías 

5.3.1 LA IMAGEN SOCIAL QUE TIENE EL PASAjERO ACERCA DEL 

CHOFER. 

La ba1anza, en cuanto a la imagen social que tlenen los pasajeros acerca de los choferes, 

se mclina al aspecto negatIvo de este status Por lo general los pasajeros tIenen el concepto de 

que los choferes son cafres al manejar, descorteses, prepotentes, sucios, etc .. , y como la 

excepCÍón rompe la regla, este status también tiene estas excepciones Sin embargo el papel de 

chofer, muchas de la veces, se percibe como negativa. 
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Se dice qu~ son cafres por la manera dI..! conducIr. i.ldc11la~ de lIlH': hac¡;n parada dl)ndc 

dIos quieren. p1..'r í.\vcntarlc'i' la unIdad a lo':=. dcmí.\s c(Jnductolc~ u por 11"lancjar con exceso d...:: 

vl..!Jocidad. SUl embargo, en la Ciw..bd de M0xlco se ha vuelto una práctica constante. que no es 

exclusivo de los chotcrcs dd servicio pÚhllen. sino de los conductores en gCllcml. 

En gran medida, y por 1<\ misma dinámica que se genera en los cspacio~ urbanos. s(.,; crt::<I 

LlIl ambiente dt: tensión pcnnancnte, que provoca, estrés al conducir en escenarios 

congestionados, aunado a la cultura que hemos creado en torno a la forma de condUCir en la 

ciudad, basada en la compdc::ncm y las prisas por !legar a nuestros ckstlnos. entre otros <lSI')(.;cI05, 

provoca este tipo de condtlctas incorr..::ctas, en dQnde lo más HTIportant..:: es pasar pnmero el au1ü, 

o camión y luego el peatón, al cual no es digno de consideración alguna. 

Como señalamos ames, los medios de comunicación juegan un papel !JTIportantc en esta 

forma de representar la Imagen dd chofer, es decir, la n::presentacJón social. SI bien es cierto 

que cotidianemente el transporte provoca gran cantidad de accidentes de tránSIto, a dlferencJa 

del scrncio partlcular, éstc fenómcno sc sustenta en el mayor númcro de umdadcs con las que 

cuenta el parque vehicular que cIrcula diariamente. 

En los medios de comunicacIón como la televisión, y a dlferencJa de los diarios se 

cuentan con una cobertura a nivel nacional, lo que, en forma inmediata les permite mostrar los 

accidentes en los que se ve Jnvolucrado el servicio de transporte con mayor insistencia, 

comparada con la C!ue provocan ¡os automovilistas particulares que es menor, con lo que la 

imagen negativa que tenernos del chofer, se vea notonamente reforzada. 

Los mismos pasajeros comentan entre si, después o en el momento de hacer uso del 

servicio, la imagen que tienen del chofer y lo que representa hacer uso de este servIcio: parece 

que trae animales este menso ... de verdad que es una aventura subirse a un microbús. 



5.4. SITlJ.\C10NES y ACTlTtll>ES EN El. MOMENTO DE PRESTARSE El. SERVICIO 

DE TR\NS1'OIUE. 

5.4.1. LA PARADA. 

La~ n::lacionc~ que se gcnaan al utih¿ar el servicio comicn7<ln Jc~Jc d mOlllento de 

solJcltar c;1 esccnso n! op..::rador del microbús Los dilhcnk':s actort!S sociales conoc~n códigos 

5!!l1bólicos para goilcitar el servicIO, mismos que aprenden en la pnictica con el u:;o del servicIo, 

I.oda vez que no existen refer'-!ncli.\~, por par~c d~ las escuelas, aCl,;':fCa de cómu utilij'nr el servicIo 

de trasnportc público. Los pasajeros utilizan simbo los y signos para sollcJt<lr hl parada, como loS 

chot~res que a Su vez conocen dichos símbolos y signos, que se van aprendiendo en la practica 

misma 

Los lIsuanos del transporte, en específico de los microbuses. esperan a que pasen este tIpO 

de umdades de transporte, para poder abordarlos, esperándolos en cualqUler tramo de los 

diferentes derroteros de las diversas rutas. A diferencia de los camiOncs que sí tlcnen paradas 

específicas, los usuarios de los microbuses consensan estos espacJOs fiS1COS llamados en el argot 

del transporte como paradas. 

A partlr del uso cotidiano y de que muchas de ellas nO Son colocadas por las autoridades 

dei transporte, como en el caso del parabús en la CJUdad de MéxIco, las cuales son apoyadas 

desde su creación mediante campañas de publicidad, encammadas a Clear una llueva cultura en 

los usuarios de los microbuses, y que aún con el eqUIpamIento y la tecnología con los que se 

colocan, no logran alcanzar un consenso entre Jos usuarios del transporte. Por cuestiones como la 

distancia entre hogar-destino y viceversa. Estas medidas tlenden a fracasar en algunos casos, ya 

que por lo general no están en relación con la Ut1 lIdad de los mismos pasajeros hacia sus lugares 

de destino. 
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El tipo de símbolos par;l formar los lugan.:s de asc¡;nso y descenso que 1:11 un dct¡;rmlllado 

momento s¡; crean, {)curr¡;11 a partir de I~I formacIón tilo: un nw,::vo derrotero, 

1\ partir dI: ahí, los nombres de las llueVas paradas van adqulricndo consenso conforme ~c hace 

uso del servicIO, Al mismo tiempo se v::In introycctando socIalmente en los actores mús jóvenes 

que COlmenzan a hacer uso del transporte, cspt:cílicamcntc de los niños que acoll1pafi.an a sus 

p,u3rcs, 

En el caso de la Ruta 26, existen zonas de ascenso y descenso (paradas), conocidas como 

el tope, los 1¿¡gos, la secundaria, la casa rosa, los arcos, la .;:~quiml, elltJt! muchos otros símbolos 

que son utl!Jzados como signos por p~lrtc de! chofer para calcular d costo dd viaje, Mientras que 

para los pasajeros los símbolos aparecen: como puntos de rcferc:ncla para trasladarse a un sitio 

determinado, personalizando a lí.ls rutas de microbuses, Algunas veces hemos escllch:ado, o nOs 

han dado símbolos de referenCia que los choferes conocen, Por ejemplo, cuando nos citan en 

algún sitio noS dicen ,.,tomas tal ruta y le dices al chofer que te baje en los arcos .,y en ocasiones 

ni siquiera hay símbolos de arcos allí, o son Imperceptibles para el usuario, rnJeotras que el 

chofer sí conOce los símbolos de dichos a.rcos 

El símbolo tradIcional que con mayor frecuencia manifiestan y utilJzan los pasajeros es el 

de señalar con la mano y el dedo índice estirado. Sin embargo, existen signos que se utilizan más 

allá del símbolo acostumbrado, como por ejemplo cuando un chofer va cubriendo el derrotero de 

su ruta, percibe signos de los pasajeros que se encuentran sobre el mismo derrotero. 

El chofer perCibe cómo los pasajeros ubicados en las paradas creadas por éstos últimos, 

muestran una dlversidad de s¡gnos como el acercarse o dlfigirse hacia el microbús, al momento 

de Ir llegando hacia ellos, Ésta es una señal de querer abordar la unídad, al mirar con Insistencia 

los letreros de destino, 10 que incita al chofer a pasar Junto al pasajero más despacio para 

terminar la acción en una sohcitud de parada y en la prestación de la misma. 
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Otra forma de emitl! signos ti..:: ,::-o!I',:¡tud I..k pawdí.\ es la qu\.: dí.\boran lo":' cholCrcs oc 
microblls. Estos, al pelcibir a un pa!'>aJero o ~l un grupo de pas~~lcros (quc son !!lgrc~os latentes), 

se a<.:ercal1 conduciendo !u Ullldé.ld hacia ellos de forma tal que los !ctlt.:IOS y la ~eñali¡a(:ióll por 

parte de Jos ayudantes de lo!;; chofen::s conocIdos como cacharpos. quienes van gritando desde jns 

escaleras de la unidad, cuando esto!;; signos y actlludes tlcnen un efecto positivo, b parada es 

~()¡iclt<lda acercúndose a la unidad, de lo cOlltrario se vudven ha!.;ia otro punto o la vl~ta hacia el 

micro se pierde cn 1<1 unidad u otro punto. 

El signo ([adicional de solicitar la parada (t:stmmdo la mano). es un rol prescrito 

soclalm\:!llte que aprcnd(:11 los actores sociales, como parte dd status de JXls[~ieros, y que en alglln 

1110mento, cualquiera de ellos pueda ocupar. Además se aprende a conocer el tipo de unIdades a 

las que se le puede hacer la parada, dependiendo, en alguna medIda de! espacIo fíSICO donde se 

preste el servicio, esto es, en cuanto a equipamiento, por ejemplo, en el metropolItano (Sistema 

d...:; Trasnporte Colectivo "iv1ETRO"), de la ciudad de MéXICO, no es nec¡;sario hacer la parada 

estJrando la mano dentro de los andenes por donde pasan los trenes, ya que se sabe que éstas 

unidades deben detenerse para permitir el ascenso y descenso de los pasajeros en cada estación 

Cuando alguien le hace la parada al metro de esta manera, lo hace por broma o en un caso 

extremo, en nuestros días, por ignorancia. 

5.4.1. EL VISTAZO. 

Una vez que se solicitó la parada y ésta fLle otorgada, Jo primero que hacen los pasajeros 

al abordar, no es pagar el pasaje no obstante que en la encuesta hayan manifestado lo contrario, 

sino que mmediatamente se percatan,de manera rápida y fugaz con un movimiento inconSCiente y 

mediante una observación al interior al momento de subIr (observación en la cual capta signos de 

seguridad y ubicación), es de la situación que prevalece en la unidad del transporte. Esto ocurre a 
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partir dl:: los símbolos que ¡,;n d interior l:nClIentran, ekmenlos como :-'1 Iral: o no pasaje d 

microbús, ¡;n caso de traerlos analiza d tipo de pas~ljcros dl:: que se trata 

Estos son tipificados a partlJ' de los estereotipos que crean los \1l¡;dios oc comunicnción 

prjncipnlmcnt~. y las mismas experiencias sociales de los actores. En cuanto a la ubicación se 

percata primero si trae lugares desocupados para poder utilizarlos y l:1l ese vist<.lzO sabe cúal dI.! 

ellos h:: proporciona mayor seguridad y comodidad. ésta ultima, cntendi¿ndola no 1..!J1 funCIón de 

la comodidad fíSica, pues los conductores de las unidades, en su mayoría. y con el fin de tener 

mayor utilidad del espacio físico y poder generar una mayor capacidad eh:: pasajeros, reducen las 

dimensiones de ¡os asi~ntos, I)fO\·ocando con elfo una incomodidad fisien, es (kcír, que la 

comodIdad se rcticre a la adaptación social, r.!n relación con Jos demás actolcs. 

Así, los códigos que observan los pasajeros están en relación pnncipalmentc con su 

segundad mIsma, empezando desde el aspecto del chofer, y que otorgan una especie de reporte 

del estado tlSICO en que está prestando el serVIcio, como por ejemplo, si viene aseado, borracho, 

drogado, cansado, o en condICiones de desarrollar correctamente su trabaJO. De ¡gual forma, 

como ya se señaló, también identifica a los usuarios que vienen al interior 

5.4.2 LA UBICACIÓN. 

Diariamente en las unidades de transporte, suben y bajan pasajeros, por lo que resulta 

dificil enumerar la cantidad que pueden trasladarse en una soja unidad dUlante todo el día No 

obstante eIJo arrojaría datos estadísticos que en algún momento serian valiosos para otro tlpO de 

investigación. 

Para los SOCIólogos, la cantidad de pasajeros que diariamente hacen uso de este servicio, 

nos muestran las actiVIdades rutinarias que se van creando en los diferentes escenarios. 



Para lo~ pasajt.:ro~. tilla v!..!z que pag<lfOl1 d co~lO dd VlaJ!..!. -rt.:t.:or<.kl1lo~ qUl! ya echaron un 

vistazo para elegir la ubicación que tomarán al intt.:nor uc la ullldad-. CXlstt.:ll éllgunos signos 

clave que, dl: alguna forma, JustiJican la Ul:SlClÓn tomada. Cabl: mencional qu~ 110 t.:Xl:--tt.: algún 

patrón u orden establecido que deban cumplir los usuanos para hacer uso dd trallsporte. sil10 que 

está en relación con las experiencias sociales que k' rodean, formándoles al mismo tiempo Ufla 

manera muy particular de compol1arse al interlOl de la unidades. Por la forma en la qUl: se 

presenta, tanto (:11 lo individual como en 10 colectivo, podemos cJasiJicar10s en grupos de 

pasajeros. 

Esta clasiticación la podemos hacer tomando en cuenta 2 aspectos. Pnml:l'o, por la 

actividad que nos muestran los símbolos que portan. y que se convierten en sIgnos de la actIvidad 

que van a real izar 

• Obreros, amas de casa, estudiantes, empicados, etc 

Segundo, por la actividad que realizan al interior del mIcrobús' 

• Los lectores, los caballerosos que le ceden el lugar sobre todo a mUjeres jóvenes y guapas, los 

destructores, aquellos que se dedIcan a destrulf el mobJliario de la unidad, Jos novios, que 

prefieren los Jugares de la parte trasera de la unidad, los comeJones, etc 

5.4.2.1. EL DESTINO 

El destino marca la ubicación en cuanto a la facllidad para poder transbordar a otro tipo 

de unidad o al destino final de los pasajeros Por ejemplo; los usuarios que bJ,Jan en las bases 

terminales y que tiene que transbordar hacia otra umdad, procuran sentarse o ublCarse parados, 

cerca de las puertas, generalmente las mUJeres suelen ubicarse por la puerta delantera, y mIentras 

que por la trasera en su mayoría son hombres.Esta decisión obedece a una gran cantidadde 

circunstancias, aunque la más común esta orientada a lograr descender de la unidad lo más 

rápido, y así poder concluir el viaje a su destino. 
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I:;:,ta dl:cisión !<:I1l1lm:n SI...! ve ali:c!ada por d h01:1110 y las <I!..:tivldadcs a n::ali/.ar En esl..: 

sentido, rt..:sulta nicdnWIHl! viSIble ljW.:: por las mail;lt1i.1S, dondt: lodos [os pa~ajcros sakn <l [(.::ali7ur 

cualquier actividuu, tienen que utilizar I..!I transporte, los primeros lugares qUl! se ocupan dt: las 

ullIdadcs que prl:stan es!!.: S¡;rViClO, son los que se el1CLJcntnm en los extremos de las ul11dulles: es 

decir, los delanteros o traseros. En el momento de ir llenos, en los horanos matutinos sobre todo, 

puede observarse como existe un hucco en la parte central ue las un](la(k:~ y los usuarios estún 

ubicados lo más cercano a las puertas 

ClltUIlCt:$, tenemos que por las m<.lllanas, como existe ulla presión WC181 dt: llegar 

puntuales a los Jugares de las diferentes actividades a realizar, los pasajeros, al subir a las 

unidades de transporte en el momento de colocarse, previenen la hora del descenso
j 

pues ello 

puede marcar llegar o no puntuales en algún momento y en los huecos que podemos ver en la 

umdades, le sirve al chofer para poder manifestar por medio del lenguaje un rol del mismo, y el 

poder social que tiene ante los Llsuanos ... pásele pa "tras por !llyorcito ... 

Confonne va transcurriendo el día, ésta fonna de ubicación cambia, pues los horarios de 

las actiVIdades de los usuarios llegan a ser más flexibles, además de que se levantan más tarde y 

van más tranquilos. Estas cIrcunstancias generan un entorno menos dinámico y por lo tanto, 

descender o hacer uso del transporte adqUJere matices de menor celeridad. 

Por la noche, el comportamiento de los usuarios y la dinámica del entorno adqUiere 

rasgos semejantes a los observados en los horanos matutinos, provocados por la urgencia de 

llegar más rápIdamente a sus casas. Por las noches, a la hora de salida del trabaJO, se puede ver a 

Jos pasajeros tratando de subir rápIdamente; por un lado, para ganar un asiento, sobre todo 

aquellos que tienen que trasladarse en un trayecto largo Por otro, para asegurar la prestación del 

servicio 



L'~s JeCH', aunque ~e sabe que se les va a prestar el serVICIO, se obsen'í.l una competencia 

con los demás pasajaos, pues si ven que las tlllidac!t.:s van muy l!enas y no pucckn sllbin;¡,:, nI 

siquiera colgados en I;:¡s puertas. en la próxima unidad que pase. se vuelcan haCIa l:l1a, sobn.:: todo 

si ya l:S muy tarde, adl:mas de que las rutas dejan de prcstar el ~crYicio a clcI1a hora de la noche. 

En los horanos intefll1l..:dios del día, aproximadaml:nte de las 9-00 a.l11. a las 6.00 p.m .. lo 

que procuran, .11 utilizar el transporte, es sentirse cómodos y seguros al intl:rior de las unidades. 

5.4.2.2. LA SEGlIRIJ)AD y LA COMOJ)IJ)¡\I). 

Para los pasajeros la seguridad, por lo general, esta referida a la Integridad física, así 

como respecto de sus pertenencias personajes: ello les permite seleccionar el lugar en d cual 

pueden ubicarse y aumentar en algún porcentaje esta segundad. 

Como el pasajero tlene una imagen social tanto del chofer como del mismo servicio de 

transporte, éstas imagenes le sirven para ubicarse dentro de las unidades, llegando a escuchar 

expresIOnes en el sentido de que se SIentan atrás del chofer porque, siempre en algún accldente 

en el que se pudlera verse Involucrada alguna unidad de este servtcio, al chofer no le pasa nada y 

slempre se da a la fuga. Éstas experiencias sociales de los actoreS se van introyectando hacia los 

demás. actores que la escuchan como un comentan o, pero en las próximas veces podrán llevarlas 

acabo 

En reJaclón, a esta variable el comportamiento de Jos pasajeros, tamblén se va 

confom1ando por edades y sexo Por lo general, las mUjeres o las personas de la tercera edad, se 

sientan en los aSIentos ubIcados en la parte delantera de la umdad, argumentando que lo hacen 

porque, si el chofer choca el golpe no llegará hasta donde ellos se ubican, y por lo tanto, Jos 
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golpes st.::rán por habitualmt..:ntt..: se product..:n por la p;.¡rtt.:: dt..:l<lntcra, por alguna imprud\.:!1cia dd 

chofer al conducIr. 

Las personas mayores con la experiencia soci<.llc que tlcncn acerca Jcl transporte ( que 

ellos utiltzaron durante sujuvcntud, que ahora conocemos con el nOlnbrc popuhu de guu)o!oyef o 

chimecos que en algunos municipios aún podemos verlos y utdlZ1:1rlos como es el caso dt..: 

Tlalncpantla, Ecatepec, o Nezahualcóyotl, este tipo de u111dadú$ por Su estructura en el chasis 

rebotaban de manera impreSIOnante en la parte trasera), ahOla preJier~n viajar en la parte 

delantera, no obstante siguen teniendo esa imagen socIa! y creen que en los ll11crobuses n::botarún 

igual. Sin embargo por el tipo de chaSIS ya no se rebota de tal forma. 

Por su parte. las mUjeres jóvenes prefieren sentarsl.;: de la parte media hacia adelante y no 

tanto por la seguridad ílsica, sino en mayor medida por la comodIdad SOCIal que les proporclOna 

el ir adelante, ya que los hombres prefieren sentarse de la parte media hacia atrás. Ellos, al subir 

alguna mUJer, siempre la mIraran de frente y a la hora de sentarse quedará adelante de ellos A las 

mujeres jóvenes les incomoda sentarse con algunos tlpOS de pasajeros, sobre todo aquellos que 

son desagradables, de acuerdo a las Imágenes SOCIales del hombre ideal que cada una de ellas 

tenga Pero sobre todo que muestren ser de un status inferior ya sea por la actIvidad que realiza o 

la cultura que maniflCste 

También en cuanto a la segundad manifiestan, según la encuesta, prefieren sentarse en 

esta parte media-delantera. por que en el caso de un asalto, ellas pueden estar atentas ante 

cualquier conato de delito y prevenir de alguna forma el robo, al poder ocultar algunas de sus 

pertenencias. 

Las mujeres que se sientan en la parte trasera, lo hacen cuando los lugares dispombles 

solo se encuentran en esa parte de la unidad o van acompañadas por mujeres u hombres. Esta 



forma de seleccionar el lugar va mús allá lid ser\ ICIO de transporte en micros. pues en el 

metropolitano de la Ciucl,¡d til: Ml:xico. a CIertas hor:ls dd día, los vagones (k:ktnteros son 

designados únicamente para las mujeres y niños. De !l1all.:ra SImilar, aunqtle no haya alguna 

autoridad como l:n d metro, las mUJeres así se comportnn l:11 el Ironsporte colectivo en la 

modalidad de pesaos 

El caso de los hombres la selección por la ubicación al interior del pesero es similar, pero 

ocupan de la parte medIa hacia atrás, y quienes prefieren sentarse hasta la parte trasera son 

hombres madmos y Jóvenes, pues como ya menClOJ1amOS, los ancianos prefieren sentarse en la 

parte delantera. 

Para los jóvenes, la parte trasera les sirve como cmlluilaje, para poder realizar destrozos 

en las unidades pues son citos quienes con mayor frecuencia p1l1tan los respaldos de los aSientos, 

rayan la:-. ventanas o rompen los a::;¡entos. Mediante ¡;sle comportalmento, el!os delimitan 

coyuntural mente un territono que no les pertenece, ni siqUlera el lugar. En este sentido, se puede 

apreCIar, en las unidades, que las ventanas más rayadas son dcsde la parte media haCIa atrás y las 

leyendas dicen desde ... prepa ley. carmen te amo, Q2 ... , entre otros 

Entre los dIstintos actores, qUIenes mayor importancia le dan a éste asunto son las 

mUjeres Y es que son ellas qUJenes se yen más afectadas y al mismo tiempo susceptibles de que 

se les ofenda. Ellas cuidan el eVItar el contacto fíSlco con otros cuerpos, sobre todo si van paradas 

y el transporte va lleno, donde los hombres generalmente dan el recargón28. 

Las mujeres, sobre todo las más jóvenes, prefieren ubIcarse de la parte medJa hacia 

adelante ya que, el estar cerca del chofer, le puede ofrecer mayor segundad, ademas de que en un 

28 El recargon, es el contacto fiS1CO que realizan los hombres, sobre Jos cuerpos de las mujeres, al interior de las 
umdades de transporte, de una manera morbosa. 
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momento dado Plll.::dc 1111clL'Clh!r por ellas. slcmprc y cuando el agrcsor no sea cl IllISllHlCholl.-r y 

al mismo ticmpo, la Incomodidad ql1L:!L;!- provOl:a el rCCOrlL:r la unidad ha~l¡¡ la p:lIlc tra:-.:.;r~1. 

En lo qu~ respecta a la forma dl: vestir. al ::;aba qUl: va a lltilii'ar el transporte, 1<.\ pH.:nsan 

mús las mujeres que los hombres y de l!lIas, quienes mús atención poncn en este sentido son las 

más jóvenes, pues les mole~ta la mirada de los pasajeros V:!fl)JlC~ qUl: Illá!-. qLH.:: indisclI.::ta:-. suelen 

ser obsenas. 

Todos los usuarios, t::n gen~ral, al sentir des,tgrado o Incomodidad por la prescncla dt:: 

algún pasaJ~ro que les malllfíestc signos de agresión o VIOlaCión a su dist<llH,;¡a pClsona1. 

reacciomm por medio de :lcGiones o símbolos, hacia sus agresores, este desagrado se sustenta en 

las imágenes sociales que tengan los actores como parte dL: sus experienCias sociales. 

EXIsten dos momentos en la violaCIón del espacio personal que pueuen ;Jrovocar 

Incomodidad' el primero, antes de que se viole ésta distancia, pero que manifiesta una posible 

VIOlación por los símbolos o signos de por parte de éstos actores desagradables para los otros. 

Para prevenirlo, el actor que se siente agraviado utiliza téCnIcas de prevención para manifestar su 

desagrado y marcar al mismo tiempo la distanCIa SOCIal o amplIarla Este tipo de acciones, van 

desde colocar alguna pertenencia un sweater, portafolio o estlfar las piernas, entre otros. El otro 

momento se da cuando el actor negativo, ya está Incomodando al otro actor En este caso, la 

forma de remedIarlo (y aunque se dice de forma sencilla, es la más ditlcJ!), opta por cambIarse de 

Jugar, sin embargo, al ser un sIgno directo de que la persona nos provoca esta Incomodidad, el 

actor que la provoca se puede sentir el ofendIdo y mostrar su incomodidad ahora dingUléndose al 

pnmero con aCCIoneS insultantes. 



5A.2.3. El. CLIMA 

El Illctor clIma es tamblt.:1l un elemento que sirve para poder ubicarse dentro Jd 

transporte. Por las mañanas, cuando t::J ,jire es (río los pasajeros procuran no sentarse dctr{¡s de las 

puertas, sobre todo la ddantcra, pues la de atrás por lo regular permanece J11{¡s ttempo cerrada 

que la delantera. Cuando al chofer se k: olVIda cerrarla y el aIre llega en forma vIolenta í]. los 

pasajeros, alguno de dIos puede gritar puerta chof. ... Por las nochl.!s sucede de igual forma, por 

lo que los usuarios se CUIdan de evitar el contacto COI1 el aire frío. 

A medio día cuando c! sol aparece y comienza a calentar algunas partes dd transporte. los 

usuarios que utilizan el servicio, saben de qué lado va a llegar el sol, por lo que eligen el asiento 

de manera que les de lo menoS posible. A este aspecto se llegan a escuchar comentarios como . 

... mejor de este latlo tllllliJue ahorita esta el sol. CUlIJulo de la vuelta nos va a dar la sombra .... 

También cuando llueve se evita estar cerca de las puertas, pues al subir o bajar de las 

unidades, el agua entra con mayor frecuencia, por lo que los usuarios prefieren ubicarse en la 

parte medla de la unidad. 

Como de fonna cotidiana los pasajeros toman la misma ruta, los choferes llegan a 

conocer a Jos pasajeros, algunos saben dónde suben y dónde bajan, o a qué horas esperan el 

transporte, ya sea para salir o ve11lr de realizar las diferentes actiVIdades. Entre Jos mismo 

lisuanos sucede algo pareCIdo, y aunque éstos no tengan una interacción más (j¡recta como la 

tiene el chofer, al dar el servicio hay algunos de ellos que toman como referenCIa de horano a 

otros pasajeros 

A estos pasajeros frecuentes, podemos darles el carácter de clientes, y normalmente se 

sientan en las mismas áreas, ya sea adelante, en medio o hasta atrás y lo hacen siempre y cuando 
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las UCI11~I~ ¡;aracl!.!rbtic~l:-- :-;c k:-; pr.::--.:nlCIL como Ir o no acompañauo, Ir a Ica!li".;:lJ la llIi"ma 

~Icti\·id"ld O tOIl1~lr d tri.lllSportl! ;'1 la misma hora, :-;1 no sc !kgan a pn.:st.:l1tar cambios en la t.:h::cclón 

del lugar donde se van a ubicar. 

5.4.3 LAS ACTIVmADES. 

Durante I..!I trayl:cto de los VI<:\JC:S qul..! SI..! rl..!alJzan dianamentl..! en el servicio de transportl..! 

nos percatamos de dlfc:rcntl::s actIvidades que realizan, tanto los pasajeros como los chore/es de 

este st:rviclO, actividades que parecen tener un canícter IIldrviuual porque son los actores socI¡¡]es 

que de man0fa indivldtml los n::alizan. Sin embargo, al ver kl CrecLll:l1cia con la que se presentan y 

que no son los mismo pasajeros quienl:s las realizan, sino una gran cantidad de ellos y de manera 

similar, nos propusuTIOS dar la sIguiente explIcación, analizando las más frccuentt:s y kts quc 

malllfestaron los pasaJcros según, la encuesta realizada. 

5.4.3.1 LA LECTURA. 

Una de las aCtlvidades más frecuentes y que se pueden apreciar más fácilmente, es ver a 

los pasajeros leyendo. La gente lee por algunos motivos como abstraerse del escenano del 

transporte, pues como es un no luga! para éL Una forma de pertenecer a éste se da por medlO de 

la evasión y la lectura, u otras activIdades como el dormir, ¡as cuales constituyen buenas 

opcJOnes para logrario. 

Se puede observar la e:\lstencia de los usuarios que van leyendo, pero la mayoría de las 

veces no leen nada. Por ejemplo, en el que podemos ver que hay pasajeros con alguna revista, 

libro, periódIco, o algún folleto, pero 10 llevan abIerto, durante todo el trayecto, en la mlsma 

página o sólo le dan un vistazo de vez en cuando, pero sin leerlo realmente. 
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A!gun¡¡s v~ccs c~:;¡os actores rccunen a 0ste ¡¡PO dc..' aCClOl1es. para poder e:\lendcr su 

l:spacio pL!r.soll~1 y marcar el t.:spac¡o social que qui~ren m:¡nten~r con los demás actpr~s !.;:¡ 

mayoría de estos pasajeros que leen, realiz:.ln esta acti\'ltlad cuando van ~l:ntados, 

Existe otro motivo para It:cr sin !cl.:r nada, 0ste es evitar partIcipar ~n algunas reglas 

sociales, que en algunos t.:¡¡SOS se e:\.presan mediante simbolos en d transporte, corno d de ceder 

el lugar a pt::rsonas COI1 discapacidad, personas t!r.:: la tercera edad, o l11adr(!s con nilios en bra7os. 

Así, mut.:hos dt: lo~ pas¡ücros utilizan kI It::ctUn.l como mt::dlO de csc:lpe Cuando algún 

pasajero va sl:ntado y perCibe la prcscllcw tk algún llSUal10 con alguna de las características 

!l1r.::!1cionadas, lr.::V<lnt<.l1l su libro o rr.::vista y pone la atención en la lectura y aunque el pasajero se 

ubique delante dI;: ¿I, esta actiyid(ld k pcnnit!rá eSl<1r <'Üeno porqur.:: él así lo prdiere, 11 ceder ese 

lugar que por rr.::gla social o moral le puede ofrecer a este otro tipo de pasajeros. 

Otro motivo por el cual, se otpla por la lectura real al mterior del micro, aunque 

poslblemente no con la calidad requerida, estriba en que esta acción forma parte de la actividad 

que van a desempeñar, ademas de ser la causa por la cual se transportan. 

Entonces, podemos señalar que, en éste caso, el microbús es una extenSIón del lugar de 

nuestras actIvidades, ya sea el uabaJo o ia escuela, y por io tanto, lo mciUlmos en nuestros 

itmeranos Hay pasajeros que leen en ei mIcrobús porque así lo planean desde días antenores: 

cuando algún pasajero utliJza el serVicio porque su carro no circula, utilIza el tiempo que le 

penmte el no manejar, en ese día, para ir leyendo. 

Por medio de las diversas actiVIdades que se realizan, se puede diferenciar a quienes no 

quieren pertenecer a ese escenario y por lo tanto no las realizan. Aunque también podemos 

identifi.car a quienes la realizan para evadirse o porque realmente ]0 necesitan hacer como parte 
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lit: su pró;.;.im<J :lcti\'ldwJ. qW': <llk:mús ~s un signo dd tipo dI.: aC!I\'ldad qtH.: va a n:al!lar. El caso 

mús claro mús claro es cl dc los estudIantes, pUI.:S cl material de kcturas son copias o libros. qUi.! 

en la priJl1l!ra oportunida.d dc ir st:ntados, lo pnml!1O qUl: rcalmllÚn seró dispon¡,;rsc a k:cr ()uit.::lll:S 

lo hact:!1 por (:vasión dd lugar, mós que por distracción, SinO, Icen en cuanto se pn::sl:nta alguna 

de las personas cuya presencia les puedan Incomodar socialmente en la unidad. 

Por otra parte, rcsulta evidente que la Il.!ctura SI:.! n.::allza con mayor frecuencia por las 

mañanas, cuando la ItI/. del día pcn11ltc hacerlo con mayor facilidad Además qllC es por lBs 

mañanas cLlando se ycndl:ll, en mí.lyor cantIdad, los periódiCos. Y Ins lISLJ;,I1 jos del tmn~portc salen 

en mayor nÚ!TIt:ro a rcali7<.lr más actividades, dependiendo su status social La gent!.:: sak a 

trahí\\ar o a estudiar, y ~sta kdura sí se rcaliza en función de las actlvidad.,;:g a dcscl11pcñar, 

excepto los que !cen los diarios sobre todo los deportivos, donde In finalidad es parte del status. 

QUIenes leen este tipo de artículos o periodismo por lo regular son trabtüadores de clase 

media, hasta la clase baja y les sIrve COlll0 expectativa de su status, para poder socia]¡zar con 

actores de su misma posición, ya que Jos temas de conversación entre ellos gira en relación a las 

actIvidades deportivas 

Hay pasajeros que, antes de abordar el transporte, lo primero que hacen es comprar su 

diano para ir leyendo noticws que se repiten en los noticiarios de la noche, la maí'íana, o la tarde. 

De tal suerte la lectura en el transporte constituye un ejercicio de refleXIón o de reafínnacJón 

gráfica. En este sentido. se ha afirmado por los pSlcológos, que una de las neceSIdades del ser 

humano es estar informado Pero además es un slgno de cJerto status 



S.4.3.2 L\ COMIf)" 

Algunos pasajeros comen durante todo 1.:1 día, lo mismo por la ll1ai'lan:..l qur..: por la tarde o 

noche, y aunque no son comidas balanceadas si consume desde comida que se puede encontrar 

en las tiendas como galletas o malteadas. yoghurts. entre otros. hasta cualquier tipO de golosina 

que lleven conSIgo o se suban a vender en el trayecto dd vi;:~jc. 

La mayoría de la gente que come rcaliza al mIsmo tiempo otra actIvidad y que no 

manifestaron en la encuesta, pero si se pudo obs¡;:rvar y es tm\!' la basura. El tipo de envolturas 

nos muestra la clase de altmcnto qL1e se: consumIó, éstas se pueden encontrar al 1'111<11 del recorrido 

(a la hora qUl:: el chofer barre la umdad en caso de hacerlo). Se puede aprl.!ciar, como ya se 

mencionó. bolsas de galletas, jugos. refrescos, st.::fvil!etas con restos en algunos caso de sándwich, 

tamales o tortas; este tipo de alimento es el quc se consume por la mañanas. y aquí la Lmidad se 

convterte en una extensión del comedor O desayunador 

A partir del medio día, podemos apreciar un cambIO en Jos alimentos. Después de las 

11 :00 a.m, aproximadamente, aparecen a escena los vendedores de chIcles, cacahuates, meves o 

paletas de hielo, una vez más, la basura nos ret1eJa lo que comen; al final del derrotero se 

observan los palos de las paletas, las envolturas de los chicles, papitas, o golosmas en general. 

A esta hora del día, cuando el sol llega a ser más abrumador en ei transporte aún cuando 

no haya una temperatura tan elevada, la presencia de los refrescos se ve reflejada en los botes de 

medio litro que se recogen en la unidad, por las tardes y noches los alimentos con mayor 

demanda de consumo son las pepitas y los cacahuates 

La fonna de tirar la basura, o los lugares donde la tiran con mayor frecuencia, al intenor 

de la unidad, es de la parte media hacia atrás~ en parte por el anOlllrnato que les ofrece el estar 



1l'.I0S dl..! la \'rSwll dd (,.'hol~l, t:n tan solo un dt:rrotcro qUe ~-.: recorra (Metro Ro~~trIo~l'la/<.r 

Sat01¡t-.:~Mcl['o·Rl)sarioL el a~icnt() trasero es en el quc más cantidad de ba~llra se tt.:C(lk:t..:ta 

Las parles de los costado:. de los asientos que se rC[Jl:gan con las vcnl .. H1as. son 

n::ccptáculos de envolturas o servilleta::; de los alimentos que :;c con::;UlTIcn. 

Por su partc, los usuarios ubIcados en la parte delantera, optan por tirar la basura haCia d 

exterior para ll1ostrarl~ al chofer que ellos SI hacen caso y respetlll su lugar, no tirando la basura 

como Jo señalan lo~ símbolos qut! port¿1n sus calcomanías. Y SI la tlran hacia el ¡,;xt~nor, ciJo 

obedece a que: se cree que la ciud'ld es de ellos y ellos, y qlll:: por eso p¡¡gan imput::stos, además de 

mamfestarlc al chofer que respeta su lugar aunque al tirarlo se ensucil..! la ciudad. 

Los usuarios que tiran la basura hacia el exterior en cierta forma renejan, la cultura que se 

tlcm:: a.c~n;a del uso del transporte "Aquí se permite de todo": tHar basura. escupir, destrozar. no 

cuidar d equipamiento que aunque no es parte de ellos físicamente y no t:S algo que se puedan 

llevar, es parte del costo del vlaJe que pagan, es parte del serVICIO yal destrozarlo no lo hace mas 

defiCIente para los otros, sino para ellos mJsmos 

5.4.3.3. LA PESTAÑITA EN EL VIAJE. 

Cualquier actor sociai que haya hecho uso del servlCJO, en aigún momento se ha 

"bechado" la famosa "pestañ!ta" o "coyotlto", es deCIr. se ha dormido durante el transcurso del 

viaje Parecería común el hecho de que haya un número conSiderable de personaJes sociales que 

se duennen a medlO día, pues es cuando más se ve a los pasajeros realizar ésta actividad, Sin 

embargo, el dormir es una de las actiVIdades que se reailza durante todo el día, no llnportando la 

hora 
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Los pasa.lt:ros que ~t: dw:rmt::!l por la mafiaoa l:xtiL:ndt:1l su lugar dI.: descanso, qtll: ..:n I.:~tl: 

caso Pw.xlt.: ser su n::cúmara. Al dormirse t..:n [as unidadl:s. algllno~ dI..! dios ,11 sabt:r lJUl: SI.: h~lrú 

liSO dd tmnspmtt.!, planean la hora dI.! abordarlo y por lo \anto la hora en ql..ll.! se tll.!nl:n qul.! 

levantar. sí ésta (:s muy temprano, para descansar un poco mús utilirará (:1 momento durante d 

viajl.!, y en la primera oportunidad de poder ir scntadol'i Jo realizarún Los pasajeros que se 

uucnncn medio Jia argumcntaron~ que 10 realizan por el cansancio que !es provoca d calor () la 

dIgestión, dl..!sptl~s de la comida 

Por la tard~ o noche, a la [H..ml dt: r<.:;gres~lr de las diferentes activIdades, [os iJctorcs 

SOCIales vIenen cansados o agotados I1sicamcnh:: y este cansancio les provoca slleño, Illt~Vamelltc 

el bamboleo de! transporte, parece ayudar a que se duaman. 

Hasta ahora el dOflmrse, puede parecer una actividad prO\'ocada por el cansancIO tlSlCo cn 

los d1versos actores y así lo manifestaron los resultados de la encuesta, 510 embargo, existe otro 

motivo que induce a esta actividad, y que a partIr de la observación pudimos percatamos del 

motivo por que se duermen, o así parece que realIzan, ésta actlvidad (dormirse), cs la aCCión para 

:10 petenecer a este lugar, es decir, la creaCión del no lugar, por medio de la evasIón del espacio, 

mentalmente 

Los pasajeros que tlenen cansancIO físico y que les provoca un verdadero sueño, en la 

pnmera oportUnIdad que tengan de ir sentados, buscarán acomodarse para donmr, no llnporrando 

SI [a unldad lleva sufiCIentes pasajeros, pues en algún momento que la unIdad vaya con 3 o 4 

pasajeros constitUId un impedimento para llevar a cabo dicha acción ASÍ, el cansancio le 

motiva dormirse en cualquier momento. Este tipo de pasajeros sí son los que se duermen por un 

agotamiento físico. 
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EXlst¡;n otros tiros dc pas<.lJeros qw,:; t,;1l11!t,;n sIgnos de donllllar, ¡K'rO que Sl' j1u¡,;d¡,; 

¡x:reibir, y de acuerdo a nuestra ¡x::rC¡;pCIÓn, lo que rcalml':ntc lllanilicst~1Il con C:-'l': sIgno es 1:"1 

evaSIón dcl lug¡lr, el !lO participar en una 1rlh.:racción con los dcmús acton::s socIales quc k 

rodean. 

Este (¡PO dc pa~aJcros actllal1 dc la siguiente: I1lalH.!IU: ~i al trasbd;'\I:-,e en d tIansportc 

púbJ¡co la unidad (:11 la que viaJan no ll~va una cantidad dc pas<lj(:loS que sature u ncupc la 

totnl!dad de los asiento::;, el usuariO pürlllanccerá despIerto, y atento a lo que pueda :-'UCCdCI en d 

trayecto del viaJe. En el momcnto qut: Jos lugares estén ocupados cn su totalIdad y la prCSCllCI(l de 

algún actor lc emita sIgnos dc solicJtarlc el Jugar que OC Lipa, como por ejemplo, Hna Il1ll.Jcr 1..:011 un 

niño en brazos, personas de la tcrct:ra cdad o alg.una actor con discapacidad físlca_ él proyectan'! 

el sIgno de negación dc querer ceder su lugar, median!¡; la sirnu!rtC1Ón dI.! ir dormido y por lo 

tanto, no se percata de la petJCión de este tipo de actores. Así, de esta forma eVIta la 1n1eracción 

dtn::cta con los demás actQles. 

Tenemos entonces dos t\POS de pasajeros, aquellos que se duennen por un agotamKnto 

físico y lo que realizan en la pnmer oportunidad de ir sentados es dormirse, y el otro es aquel que 

analiza su momento y los SIgnos que le transmite en su momento el servicio en ese momento, 

para poder tomar las declslones para reahzar o no esta actividad, el dormirse o dejar de hacerlo 

Por otra parteLa Íonna de evaSIón del lugar de] chofer, aparentando estar dOflmdo aunque 

no se duerma, le pennlte t8mblén elegir el momento en el cual él lo puede hacer En el ejemplo 

antenor, se realiza para eVJtar la interacción con los demás, pero la capacldad de pasajeros al 

intenor tambIén son signo de seguridad e insegufldad El pnmero se Jo manifiesta mientras más 

llena vaya la umdad le permitIrá abstraerse del escenario del transporte dellugnf y así convertlf!o 

en un no lugar para él, y por otro lado, la msegundad se lo da el signo de que la unidad lleve 

pocos pasajeros. 



En ¡;ste ¡';Ul1te.:AtO la cantIdad dI; pas~qe.:!Os. se.: traduce ¡;n un slgrw (l!.: s¡;gundad \l 

Insegtlfid~ltl, Por un ]¡ldo. el escaso número dI; pasajeros t.:s un signo para otros ac!on.;s C0l110 los 

asaltantes ti!..! las unIdades dd ~t.:rviclo de tran:-.porh..: Por eJl.!1l1plo, si !..!n algún momento la ll!l1dad 

contiene un u¡;tl;nmnado número tk pasajeros que 110 k impidnn leal izar el atraco, SI; convierte 

en un signo que les permite seleccionar la unIdad que van a asaltar y los pasaJeros lo saben, Por 

lo tanto, si In unidad no lleva dl!1T1<:lStados pa:::.ajcros. a aquellos. que les gLl~ta (;vad¡rsc lk:l lugar, 

no van a rC~l.1ilar ~sta acttvidad, hasta no contar con lo~ signos qu~ le::. m:'\l\lficstcn c~ta ::..::gundad, 

que en este C<'150 es' mayor número de pasajeros Igual a la posibilIdad de evadirse del lugar. 

Tenemos I;:ntonccs dos lipos de pasajeros, aqLH.::l!os que se dUGrmell por un agotamicnto 

I1sico y los que la reahz<1n, en la primera oportUl1!dad de ir sentados, y el otro es nqucl que 

analiza su momento y lo" signos que le transmite en su momento el servicio cn (;~e 1I1stante. para 

poder tomar las decisiones y realIzar o no esta aCtlvidad, el dOflTIlrSe o dejar de hacerlo, 

5.5 ¡ESTO YA VAllO MADRES! 

Esta es la fónna más frecuente con la que los asaltantes29 de microbuses, hacen su 

apanGÍón en la escena. Donde el uso de palabras a!tisonanteses, unO de los roles presentas 

socialmente La forma de operar es la siguiente Los asaltantes se percatan de ia cantidad de 

pasajeros que trae la uTIldad Como señalamos antenormente, nO deben ser pocos, pero tampoco 

deberá estar saturada la umdad, ia pnmera situaclón dismInuye la can¡:¡dad de ganancla que 

puedan obtener, la segunda les reduce el tiempo o la forma de realizar el atraco. 

29 En la actualidad Jos asaltantes, ya no tienen la imagen social de antaño, donde se cubrían la parte del rostro, ya sea 
con algun pañuelo, mascada o algún antifaz, con el propOSlto de evitar ser reconocidos Hoy en día esto ha cambiado, 
las dimensiones de espaCio y de población son factores para ya no preocuparse de ser vIstOS, pues es tan grande el 
número de habitantes que dificulta el reconocimiento de cada uno de eiios. Si esa vieja imagen perSistiera en la 
aCLualidad, anLes de sub]!' o sohciLal' ia pal ada, sería un signo unívoco de un posible aLraco 
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1\1 abOld:1f la Llllldad n.:gulanm.:ntl..! son 2 o 3 pl..!rsolla~. Ia~ cuah.:::-. ~I: tllstnbllYL'1l al int¡,;lior 

dI.: la unidad, una de ellas sit:mprc amagando al conductor, :1] mismo tlt.:mpo qUl: dirige <..:sla 

.¡CeIÓn 

Este: tipo de acciones delictivas, genera percepciones tan disimbobs cntn:: los diti.:n::nh.:s 

<I(.:lon:s, por ejemplo. cuando al interior de cualquier mIcrobús ~¡,; n::allza l!l1 ntraco y no le lob;.¡n 

nada al chofer, la rcpn.::scntación socJaI que se tiene de csk robo, es que el mismo chofer puede 

estar en contubernio con los delincuentes, que es un caso ¡aro, no ObStflllte algunas veces suele 

Ol:ullir.Sin embargo, esl<J percepcIón cambia cuando el únIco que sufen:: el atraco es el chofer. En 

cualqUIer caso, en ],\ mayoría de las veces que se presenta ¡¿stc IC:nómcno, no se levanta ante las 

autoridades un act<'l del robo, que sufncroll los usuarios y el mismo chofer. En parte por la 

imagen social que: se tienen tanto de las autoridades como de Jos asaltantcs30. 

Por otra parle, cuando t:xlste una denuncia formal de Jos hechos Jelictlvos, el mIedo a las 

represahas, por parte de los dellllcuentes, es muy frecuente En el caso de que dicha acción sea 

llevada a cabo (levantamIento del acta), los asaltante al enterarse del hecho, pueden esperar al 

denunciante, en este caso al chofer agraviado, en un punto geográfico marcado dentro de la ruta, 

y reincidir en la violencia Lo mismo puede ocurrir con los usuarios. 

La imagen social de los asaltantes de microbuses como ya se mencionó ha cambIado, 

pues a últimas fechas, se ha socIalizado Son actores sociales con características especIÍlcas: son 

jóvenes, malhablados, con ropas sucias. o las características de chavos bnnda Sin embargo. se 

han dado casos en los que el delincuente no responde a las caracteíÍstlcas antes menclOnadas, es 

decir, la imagen y representacJón social es muy dIstinta a la que comunmente, se presenta en el 

caso del asalto en los microbuses 

30 Porque al acudir al M.inisterio Púbiico, úmcamente presenta eiementos como cormpción, lentitud para poder dar 
seguwJiellto al caso, es deCIr, para las vÍGtllnas del robo ahí en el Ministeno Público sólo se pierde el tiempo 
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1':11 una dl.: l<lo.; charla:-; uurantl: la [,l.:<\ll/<!c¡ón dI.! la ob~l.:r\';IC¡ÚI1 IXlluclpali\'a Sl: I.!;...cllchú lo 

slgU!Cntt.:: 

actor l' Me aCJban de asaltar 

• actor 2: (,dóndc') 

• actor t: En plaza (Satélite), ahí por !\um::rú 

• actor 2: ¿Cómo fue o cúantos cmn? 

• actor \, Sólo uno, se subió un Ch¡lvO en Ciustavo Baz, así como rod,l:l\), sentí desconfianza de 

él y nnda más lo Iba espeJeando, por si acaso, y ahí por J\urrera que se para L!Il señor que se 

había subido aquí en el Rosmio, Ib,¡ de traje el cabrón, con portafolio, qut.: St: aCI.;:H;a a b 

puerta delantera que abre el portafolio que S(\t;<\ una ruscn y que dice' 

esto ya valió mndl'cs1 saquén todo lo que tnligan 

que me dice, "tú no dices nada, solamente vete despacito y echa la cuenta", a otro pasajero le 

pidió que recogiera todo lo que le dierán los pasajeros Nada mús no le hagan al héroe por qlH; 

k:s va mal .. Que se baja por Parisina (tienda de telas), qUl: sube a un carro y adiós 

~ ¡chale! de quien menos 10 esperaba y me !1e\,o al baile, y del otro guey quc me CUidaba, 

también se lo bailaron. 

5.6. LAS DIFERENTES PLAT!CAS DURANTE EL VV\.JE. 

Las conversaciones que regularmente se llevan a cabo durante el servicio, normaimente 

los realizan los pasajeros que tienen una relaCJón más estrecha entre elios o eXIste un vínculo 

SOCial 

Así, tenemos que los pasajeros que qllleren entablar una conversación, pero que no se 

conocen toman algunas medIdas a partir de los signos que los demás actores sociales les brindan 

para poder iniciar el acto de la comunicacIón 
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Los sigllo~ ¡;~I<Ín ¡;Il Ii.Hlclón lÍ¡; fas ¡¡;pr¡;s¡;nlaL'iom.:" q)Clah:~ tlm: ICJ1e1l10:-: como pas<1JcJl)" 

de lo dr.::scablc Asi, podemos mandar scñrdL:s de aCl:pli.IC1Ón o n¡;gación para enlabIar una ,harfa, 

Por ejemplo, llllO dt.:: los signos de desagrado ljUt.:: ¡;1l1¡tt; ull actor soda!. y que no qUIt.:n .. : entablal 

comunicacIón con su cOlllpaikro de usicnto a qUIen no conoce. puede s¡;r mIrar hacia L:I exterior 

o perder la mirada hacia alguna parte de la unidad, I..!vnanJo c:I contacto visual que le penTlita al 

otro actor inIcIar b conversación 

Cuando el pasajero con el que ~c qUIere inIciar una conversación .. nos bnn~a signos 

positivos, dan \, ida a un tipo de convl.!rsación pública. es deCIr, donde los dos o mús actores se 

conocen poco o nada y dado qL1e la conversación se rcaliza en un escenario abierto. puede 

Integrarse a ella cualqUler otro pasajero 

De este tipo de convcrsación es común escuchar a los pasaJeros preguntar la hora, o 

so}¡c¡tar Información de un destino ¡;quis. o Ul: Igual forma podemos escuchar que se le pida a 

otro pasajero que se recorra, donde se puden escuchar así' 

~ Pasajero A: me dá su hora por fa.\'or'? 

I!I Pasajero B: Son las 2 30 p.m. 

• Pasajero A Gracias 

• Pasajero C. No, son veinte para las tres 

En este caso el escucha es ei pasajero e, y es quien convlerte lo que parecería una conversación 

privada en púbiica. 

Aquellos pasajeros que p!atICan con mayor confianza, o Tnlcían la ConversacIÓn sin 

esperar alguna señal de aceptación por parte del otro o los otros actores, la realizan sm mayor 

requisito más que el de ser una conversación afín para ambos, con CÓdIgOS que ambos manejan y 

que les permite que los demás actores sociales, que están a su alrededor, no se involucren en esa 

charla, esta será una conversación restringida. 
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I~I tIpO tk L~onvt,,;rsac¡ón que con mayo! I'rCCu\:l1C¡a !Cdli/,~lll 10:-' ch(llt:n:~ C~1!l los pasaJ!.;ros 

es de tipo público. 11Initúndost: a pn.::gunlar y rcspolH.kr el costo c.k:l vlajt.:, por p~lrtc de pas:.ljcro. y 

el (kstino por parte tld chofer. 

También, los choferes hacen uso dc los códigos para c:laborar una conversación 

rc!:>tnngiJ<.l y dahorar al 1111~111() tiempo ulla convcr::;a<.:lón combinada cntH':: pllVi.H.b y públicas: 

cuando se hacl! uso del sl..!rvlcio podemos escuchar a los cho/(:res platlcar C011 otro aeh)r, pero que 

como pasajeros no entendemos nada. 

Por ejemplo, en las bases de las dJ!crentes IUt<1S suden escucharse pbticas de la 

mluraleza siguiente: 

• Chofer: Cómo yes las pinzas pareja 

• Chccador' Parecen de presi6n, no 

~ Chofer' No, apenas parecen de electricista 

o Checador: Bueno, ahí te las subo, por ahí te las vas a llevar ya ver dónde las tIras 

Por otra parte, los adolescentes, sobre todo los varones, tienen un peculJar estilo de 

comunicarse y el terna que con mayor frecuencia utilizan es el de ser ellos los más chingones 

Entre eilos se escucha cómo el día antenor ie cama ron un /;1'0 (retar a otra persona, a lIn 

enfrentamiento fisico),a otro cuate y SIempre a qUIen le está platicando, le cuenta que se le abren, 

que no aceptaron el reto, '! no le respondieron su agresión los demás actores que están presentes 

en su conversación. 

La forma de referirse de las mujeres es de subestimación, donde ellas son las que se les 

ofrecen y ellos son los que mandan en las relaciones. Entre hombres no eXIste una mujer supenor 

y menos en un noviazgo, el hombre es siempre el que manda. Las matenas de la escuela sIempre 
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~(ln t¡¡ciks, nunca Ut.!tlt..:n probk;lll<t~, \..'11 la vida t.:llos \on los que: t¡¡unLm. Sm t.!mbnrgt1, ya t.!ll c:l 

desarrollo ti!; cad:l una c.h,: sus activIdades put.:dc o sucll..: ncurrir lllH':: no lodo t.!s así como lo 

platicaban en csll: tipo dI..: CS(,;t.!nalIOS 

Las adolescentes, por su parte, utilIzan m<lS las conversaciones cL:rradas, tratando c.h.: t.:vltar 

testigos, son mús dIscretas. y la posición qut.! toman con ICSpl:cto a los hombres t.!~ lllÚS 

romántica, ellas SOI1 las que ceden, pe:ro no son las que domInan en una fl.!lación, SCgllJl los 

comentarios qut.:: se escuchan al interior de! transporte. 

MIentras que las personas mayores, tanto hombres como mujeres, por lo gcnc:ral tocan 

temas acerca de lo laboral o el desarrollo de la vida. Un tt;ma que abordan con mucha frecuencIa 

es In economía, desde, •.. ya a trabajar'! .• , hasta: ¡no tengo dinero!, ahora para los reyt's o las 

fiestas de diciembre o los quince .años de su hija, los dejan sm alternatIvas de perspectiva, 

siempre se quejan de la situación Cl;unÓi11ICa que vIven 

No hay conversacIOnes positivas acerca de este tema, no hay qUIen dlga, ... sí voy a 

¡'enlizar lo que más me gusta .. , no como trab?Jo sino como actividad que le satisfaga más allá de 

[o económico; tampoco escuchamos algo acerca de; ... viajo en micro porque me gusta .. , smo 

•• .10 hago por que mi coche no circula y los del gobierno como ellos sí tienen para carros más 

modernos no utilizan ei transporte público. 

5.7. ¡ESQUINA BAJAN! 

Según el dicho popular, se dice que todo lo que sube tiene que bajar31 ; se podría aplJcar 

esto a los usuarios que abordan las Unidades de transporte, Así, quienes hacen uso de este 

3 J ESia, es una forma popular de referirse a una ley universal, la ley de la gravedad 
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~avicio li¡,;nel1 en algún momento qu¡,; dCSCC!H.ler. La prúct!ca y la observación CI1 la im c.sllgacion 

permite atirmar que, aunque las Llnidad¡,;~ cu¡,;nl¡,;n, ¡,;n Icoria, CDIl dos pllL:rt~ls, una para abordar y 

otra para descender, el uso de l:stas parecería un lanlo anárquica, pOlqlH.: hay quicncs baJ~\n por 

donde se debe de abordar y vIceversa 

Esta práctica, al1nque parece anárquica no lo es tanto. pues obedece a pautas dt.:: acciones 

que se delimitan a partir de los signos y símbolos Por un ludo, los que ofrece el conductor y por 

otro lado, los mIsmos que utiliLa el usuario, que e11 combinación de ambos se convierten en los 

cóchgos que se utilizan en el servicio, aunados al lenguaje y las representaciones e imág¡;:nes 

sociales que tienen todos y cada tillO de los participantes de dicho servicio 

5.7.1. EL DESCENSO POR LA PUERTA DELANTERA, Mil EN EL TOPIL 

Los actores sociales que utilizan con mayor frecuencia la puerta delanlera para descender. 

son principalmente personas de edad avanzada y las mujeres. Las personas de la tercera edad, lo 

prefieren por la segundad que les brinda estar dentro de la mirada del conductor, el cual al 

percibirlos, puede esperar a que bajen totalmente 

Además la imagen soclal que se tiene de los choferes, generalmente no se esperan a que 

bi'ljen totalmente o con calma los pasajeros, pues en algunas ocasiones como se van correteando, 

no se toman el tiempo necesano para que los pasajeros bajen de manera totaL El bajar por 

adelante, para este tipo de actores sociales, obedece, a la seguridad fisica que les otorga el estar 

delante y en el marCO visual del chofer. 

En el caso de las mujeres mayores o adultas, cuando viajan solas utihzan la puerta 

delantera, pero, si van acompañadas, usan la puerta trasera para descender. A las adolescentes no 
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les importa tanto por que puerta bajar. pl:ro ¡ll ubicar:-:c L:Oll mayor fn:cul:l1cia dI..":' la p¡lr\!.; rtll..:dia 

hacia adelante de la tll11dad, pn.:!Ien.:n hacerlo por la puerta clcl:lIllera. 

J-Iay casos en qll~ lo~ hombres tambIén dcsi.:icndcn por la puerta delanll'ra. En ocasiom::s 

se debe a que no saben llegar a algún sitIO en específico y es]x:ran a que d chofer les md](lUC 

dónde bajarse, y en otras es por la comodidad oc pouer bajar ~in tantos problemí.l's, t:01l10 por la 

puerta trasera. 

Como la imagen socwl de la saturacIón de la unidnd, es en la parte trasera, podemos ver 

que los mismos usuarios que prefieren bajar por la puerta dcl::!ntcra obstruyen el paso hí.iCJa ntrüs, 

quedando las unidades con más espacio en esta parte. 

5.7.2. PUERTA TRASERA BAJAN CHOFER, ESTAS SORDO ... 

Cuando los usuarios bajan por la puerta trasera, Se: debe, en la mayoría de los casos, a que 

se encuentran cerca de esta puerta. QlIlenes con mayor regularidad la utillzan son los hombres, 

tanto Jóvenes como adultos, pues al tener una mejor condición físlca que !a~ personas mayores, 

pueden bajar más rápido 

La forma en que bajan en caso de ser jos pnmeros, sIempre la ilevan a cabo antes de que 

la UnIdad haga alto total, 10 cual contnbuye a que los choferes, al ver que solo es un pasajero y si 

Vlene correteándose, no haga la parada de una forma total, pues dentro de las decisiones que 

utiliza el chofer para manifestar su poder, es decidir la velocidad a la que pre~tará el servicIO. 

Entonces si no se va correteando y lo que quiere es hacer tlempo, no abrirá la puerta hasta haber 

parado totalmente, lo qt,e le permitirá acrecentar el tIempo con respecto a la umd3d que va 

delante de él Sólo en estos casos el chofer parece condente, según !a visión de los pasajeros, 

pues penmte un ascenso y descenso correcto de los mismos pasajeros. 
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Aunqw: la Illayoria dt.: los usuariOs m,llli!k~ta que soli"'11<1 la p,¡¡,lda 10«IIH.l0 d tlmbn:. 

l:sto SI..:: queda sólo en el sentido común, put.!s ell la realidad sociaL tcnt.:mos que la solicitan en (.;1 

momento l;xacto por dondt.: se van a bajar. "aqul me bajo jOl'ell ", y aún vit.:l1cn sentados. o en 

otros casos, golpeando la unidad y gritando ul mismo tiempo •• ... baj<ln chofer, cstüs sordo ... 

bájate a tu radio" .. , y el chofer rcgulannentc contesta "" ... h~ly que tOC<lr el timbre .. ", e inclusive 

por mecho de símbolos pegados o al rrt.:ntc de la puerta !¡aS¡;I'¡J, !lOS sci'iaJn que no g¡ ltemos. que 

tO(jUI..!11l0S el timbre y fn.:cuenh::tllI..!111c sucede lo contrario 

Las personas que utilizan 1<\ plll..!rta ddéll1tcra, solicitan la ¡xlIada dlllgl~ndose.tI chorcr, 

""bajo en la e.squin:!", () "el .lrbol, ('( tope, ctc"" a partir de: [ns paradas conocidas y con~ensadas 

por los mismos actores socia!e:s del transporte, 

5.8. EL MICROBUS COMO ESCENARIO DE ACTIVIDADES LABORALES 

CliLTURALES, FAMILIARES, ETC. 

Si bIen es cierto que el transporte púbilco parece tener una sola funCIón, que es la de 

trasladar a la población, también crean escenanos donde se desarrollan actIvidades laborales o 

artísticas; aquí no sólo trabaja el chofer, además de él, lo hacc:n los vendedores o artistas 

populares, aunados a la lucha que sostIenen los trabajadores, pid!endo apoyo para continuar en su 

lucha contra los patrones 

Los artistas ambulantes tienen un repertorio para el deielte de cuaiquicr públIco. Así, 

tenemos cantantes, payasos, ventrílocuos. o magos: Cluienes realizan estas actividades no tienen 

un mismo rango de edad. ASÍ, podemos ver niños, Jóvenes o adultos, y sobre todo hombres. Los 

pasajeros que les bnndan alguna ayuda económIca, dljeron hacerlo con más frecuenc13 por que 

les gusta cómo realizan su actuaC1ÓTI, sobre todo en los hombres ,Jóvenes, mientras que los niños 

les causan lástima y quienes con mayor frecuencia les dan dinero son la mUJeres. 



Por :-u parte, k'n~mos v~lldedor~s <.k todo tlpo y dt:r~t1dl\.:l1do t:1 horario. por las nwiíanas, 

ql1ienes se suben son los voel..:udorcs para vender los dl~1rI0S, qul..: ademús eh; qLIt.: pocos son los 

que venden este producto por las tardes en los 1llICroS. A mcdio día pü<.kmos v~r a los vendedores 

de pal(!tas, nl~VCS, ChICleS, cacahuates o los medicamcntos, que están C01110 promoción u orerta 

"para que /lO los paguen a su precio real" la t~lbnca los manda a ellos como una gran of~rta, 

arlículo~ útiles como; ltavclOs. plumas, agendas, mapas, carteras, ctc, y también son vl..:ndcdorcs 

con caractcrbtlcas en unos casos muy espeCiales, como los SOldOlllUdos que sus productos ya 

parecen ser una tradicIón: calendaflo~ con una leyenda que dice' "Disculpe la molestia. soy 

sordomudo con esto .'lostengo a mi familia. gracias. valo/" SI.OO," gracias. Por las t<lrdt:~ y 

noches los productos que más se venden son los cacahuutos y pcp!!as Al pcrc~ltarJ10S de la 

presencia de dios parece indicar que el día se estú acabando. 

También eXisten aquellos actores sociales que quieren mostrarnos la rcahdad de nuestro 

país. como por ejemplo, los que venden u ofreccn por la cantidad qul..: qucramos cooperar el 

Corre la Voz32, o los obreros en huelga que se hacen presentes en el transporte, aquí tenemos 

clases de civismo, de sociales, etc, y nuestros estudiantes, al no tener oportuJ11dades laborales por 

cualqUier motiVO, el transporte les brida una oportumdad de obtener Jns:resos ya sea vendIendo o 

cantando, y quienes al final dirán, ... discu!pe las molestias soy estudiante y con esto me ayudo 

en mis estl!dio~ con lo que gusten cooperar, gracias. 

32 El corre la voz, es un diario independiente que se públla en la CIudad de MéXICO. con tendencia pohlicas de 
izquierda 
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C01>iCLlISIONES 

En cu~lquicr ciudad se hacl: prcst:ntc cJ servIcio de transporte. cuya utilidad desde un 

sentido común, sólo l.!strilm CIl la función que cumple, que es la de tram,portar a la gcnlL: dt..: un 

lugar a otro, no obstante, los problemas que genera y que en muchos casos pudiL:ran tcnt::r un alto 

costo social. 

En la CIUdad de México, una de las princIpales c"usas dI".! la contaminación es gL':llcrada 

por los vehículos automotores, de los cuales una gran mayoría son servIcIo de transporte público. 

Esto presenta un problema muy complejo, aunque en primer término, no es la única fl.1entl..! de ]u 

contaminación, sino también la induslna es un generador importante en la agudizacióll de este 

fenómeno. No obstante, las políticas públicas para reducir los índices de contaminación han 

generado una serie de presiones contra los automotores, que muchas veces han producido otros 

problemas, como monopolios o corrupción, corno en el cnso dd programa Hoy no circula. 

Los accldentes que se suceden a di ano, en los que se \te inmersa alguna umdad de 

scrvicio de transporte de pasajeros, dejan grandes pérdidas económicas? y personales, en caso de 

muerte de algún pasajero, es deCIr, daños sociales. Sin embargo, esto es sentido común. 

La lOvestigación desde el punto de vista sociológIco, nos permitió percatarnos de las 

formas y códigos que uulizan los actores sociales, las imágenes y representaciones sociaies de 

cada uno de ios actores que particlpan en el servicio, y esto es lo más importante, la visión que 

tIenen las autoridades, los usuarios y desde luego el chofer, es deCir, la visión que cada uno de los 

status tiene de los Otlos. 

SI blen es cierto, que, los elementos teórieos que utJhzamos para esta mvestIgaclón, son 

empleados en otras disciplinas como la psicología social, esto no quiere decir, que la 

investlgación no tenga el carácter sociológico, si pudlésemos constrUlr una frontera entre lo 
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l11dIVidu,11 y lo social 5l.!ría, ~I partir lk: tomar las actl\ldadc.s qUl: realIzan los ~Ktorcs soclaks La 

forma de t.':xponerla.s, si bien parece que se n.::~¡\i:ran en rnilna Indlvldllal, dejan de sct!o. al 

momento de rdtcrarse, no ~ólo en una unidad dt.:: transporte púbIH;O. sino en CUí.¡[qulcra, qul.: ~t,; 

aborde, y en cuaiqUlcr punto de la ciudad, t:stas se repiten tina y otra ve/., no por d mismo .. H.'lor 

sino por indistmtos actores. 

Así, para las autoridade:s el servicio son. 0stadisticas. plobl~11las. corrupción, a partir de 

los cuales se elaboran programas de "meJoramiento del transporte'", C01110 plancaclón de 

derroteros, número de unidades para prestar el servicio, diseño de unidades de acuerdo a la 

ergonomía del mismo pasajero, entre otras cosas, no tomando en cuenta las necc'5idadC:$ reales de 

los usuarios de este- servicio, como: las que se vinculan con las difáentes actividades y relaciolles 

socJalcs, que se generan al interior de las mismas unidades del transporte 

La prioriuad de cada uno de éstos elernl.;ntos, SI.; debe lomar C01110 pa! te mtt.:gml I..k la 

planeación del servicio, no es más importante una que otra, todas son 1ndlspensables para un 

mejoramicnto del servicio dc transporte. 

Por su parte, los choferes, ven el servicIO como fuente de trabajo y en consecuencia de 

ingresos, y que en su momento Jo señalamos, donde qUIenes les brindan dichos ingresos son los 

lIsuanos. Por Jo tanto, se de::.pcrsonal1zan las relaciones entre choferes y pasajeros, del 111151110, 

modo entre autondades y choferes, de ahí que io más importante para los choferes sea el sub1r, 

subir y subir el rnayor númelO de pasajeros. 

Cotidianamente para los choferes la prestación del servicio es lo mismo, el día está 

programado por vueltas De esta forma la mañana se vuelve en tarde, a partIr del número de 

vueltas que se dé. Normalmente, por el turno de la mañana se dará cuatro vueltas y Jo mismo por 

la tarde, que es de 6 a 7 vueltas en caso de trabajar sólo. Básicamente se planea en relación a la 
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cOlnida, la diversIón y la aventura, [o que vudvc a la aCtiVIdad rutinaria Los Hlgn.:SOS que gl:!lcra 

es lo mús importante, no importa cl tipo de pasajt.:ro que se suba, 111 SI ~~tc pucdc a!\.:clar d ritmo 

de trab,Úo. En todo ('(\.')0, los pas:.Ücros que aborden dcbcrún mo:;trar lo mús importante' dinero. 

Para los rasajeros d transporte en general no sólo les sirve para trasladmsc, la H.lllCIÚn 

central de los l11icrobusl:s cs b • .'!slca para ellos, sin embargo, (:] 111lcrobús se convierte cn lIna 

ext~nsión del hogar, la escuela, el úmlmo laboral () de relaciones pcrsonaks. Los usuarios. cn la 

encuesta, no manifestaron elementos que se observilfon desde el st<\tus del chofer, Ins tnLücr~s lo 

utdlzan para termlllar de arn.::gktrsc, sobre todo por las InaihHlas, y el mismo csc(,,!n(lno 1.:$ parte de 

su status, dondt.: se le permite maquillarse y nadie podd negarle esa opcIón de realil..arlo. Los 

hombres jóvenes lo utilizan para malear o dejar huella de su paso por su juventud Aquí pudimos 

ver manifestaCIOnes sociales como los graftltls, muy diferentes en cuanto a calidad, con aqueJ!os 

que utilizan matenales como: aerosoles o aerógrafos, aquí se trata de marcí.lf, a partir de rayar los 

vidrios o pintarraJear los asientos, con el simple propósito de mostrar qUien paso por ahí. dejando 

impresos sus nombres o seudómmos. 

Para acceder al servIcio de transporte y poder realizar las actrvidades antes señaladas, 

debemos de manejar algunos elementos de la cultura que genera el transporte Es deCIr, 

elementos como el lenguaje, los símbolos y SIgnOS entre otros, para poder decodificar los códigos 

básicos y poder entablar ei tipo de interacciones que se realizan al ¡menor de los microbuses, en 

nuestro caso. 

Para los choferes, existen algunos, símbolos y slh:rnos que les permitirán realizar la 

prestación del servicio, entre los que se encuentran el ir rápido o despacio, signos como el de no 

recoger pasaje en un buen tramo recorrido de cualqlller derrotero, o alguna señal de otro chofer 

que venga en sentido contrario a\ derrotero que lleva éste. 
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Este tipo de códigos nos muestra la integración al escena no de los actores, en este caso 

los choferes, donde para algún actor de otro status, no sería vital conoc\!rlo, tendrá que aprender, 

y conocer aquellos que le sean útiles para poder subir, pagar y POdL:T bajarse de la unidad, es 

decir, para hacer uso del transporte; así como aquellos que le permitan interactuar al interior con 

los dcmás pasajeros, para poder integrarse. De lo contrario en un momento dado será relegado de 

los demás actores, tanto del chofer como de los usuarios, es decir, tendrán que conocer el tipo de 

roles que deben manejar para ser parte de este escenario social. 

Como se señaló en el capítulo primero, los símbolos son un elemento para la construcción 

de nuestra realidad social, de donde partimos para realizar las interacciones sociales con los 

demás actores y que pueden ser desconcertados en cuanto algún actor cambie el tipo de símbolos) 

de acuerdo a la representación social que de él se tenga. 

Lo anterior se manifestó con la observación participativa, ésta noS mostró lo que 

anteriormente se mencionó) al ser un chofer amable, al manejar con precaucIón, tratar a los 

pasajeros con el carácter de personas, estos respondieron de igual fonna y se pudo ganar más en 

cuanto a beneficios sociales, como el tener un acercamiento con los pasajeros, al ser una relación 

ya no de prestador de servicio, sino como una persona interactuando con otra, 

independientemente del status, el trato era siempre el mismo entre dos o más personas . 

. Cuando la unidad viene con baja velocidad los pasajeros, golpean la unidad o 

discretamente chiflan, para que el chofer vaya más rápido. En algún momento es molesto para el 

chofer y la repuesta de éste será, 000 vete en taxi .... Aquí podemos señalar que el poder del chofer 

en cuanto al control de su lugar es tal, que cuando algún pasajero le solicita directamente que se 

vaya más rápido el chofer lo puede bajar de su unidad y ser más descortés, por lo cual es muy 

raro que se le solicite de ésta última forma. Cabe aclarar que el poder que tiene cada uno de los 

actores está delimitado por algunos signos que son proporcionados por los símbolos que se 
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utilizan l!J1 el servIcio. Así, d choli.:r sólo !It;nr.: poder al intt.:f1or del mICrobús pues es su lugar, su 

territorio, mientras que para c:lusuano. el podcr Sl: lo da el costo del viaje m;:tlllfcswdo en el r::lgo 

del pasajl.! con t.!I símbolo <.id dinero. en el cllal únicamt.::n1t:: le da derecho a que lo trasladen. pt.:ro 

no a Influir en la forma dI.! conducir dd choCer. pues en cuanto el pasajero lo manilkstc Se 

entrará en un conflicto con el chofer, el cual, como se menCionó, lo podría bajar de su unidad, 

Oc esta forma los usuarios ven al chofer como el mús lh~gativo, qlll: se corrcka, 0S 

agresivo. SUClO, mal hablado, descortés. SIIl embargo. desde el punto de vIsta del chofer, tambIén 

o qUien tIene los aspectos negatJ\.os eS d p<lsajero, ~stos no pagan el costo del viaje c:\acto, baj<l11 

por la puerta que quieren, no se recorren, sol!cttan la b<.\iada inlempe~tlvarncntc (,) rcal1zan la 

parada en bases no autorizadas, en fin, los mismos usuarios generan parte de la forma de ser de 

los choferes, $1 se recorrieran los past\ieros, si pagaran e{ in1porte exacto, 110 escucharíamos, ... no 

trae cambio o pásele pa 'tras, por fln·orcito. 

La observaCIón participativa, nos permitió percatarnos la foma en que se comportan Jos 

actores sociales, cuando algunos de éstos mcluía alguna nueva expectativa social (rol) en su 

status, en este caSO como chofer al dar los buenos días o tardes dependiendo la hora y ser tan 

incesante y reiterativo en dar las hTfaClaS y desearlas buen día, cuando subía el pasajero, este se 

desconcertaba, aunado a poner o escuchar músIca dIferente, por ejemplo, música cláSIca o 

dependiendo el destino del derrotero, plaza Satéilte-Pop, San Marcos-Grupera, etc. Las 

actiVIdades y actitudes de los pasajeros cambiaron radicalmente, ya no pegaban en la unidad, ya 

no impof1aba que fuera muy despacio. pues en realidad se disfrutaba el viaje y esto se veía 

reflejado cuando al bajar lo usuarios se aceiCaban y deCÍan cosaS como esta: así debería haber 

más choferes, gracias por ser armlbJe, no cambies, sigue así. 
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En este s(.!!lIJdo, SI.: pudo obscr,ar que cada lino de los ,u:!on;s, (,:01110 lo ~c¡¡alalT1os, tienen 

llna Imagen socia! SI se tomara en cut:nta cada tillO de t.:stos ckmcntos, se podría dIsertar una 

plancación en el transporll:: de rnanr.::ra general, que <lcon.k a las necesidades sociales y no 

únicamente dt:! servicio ParccH.:ra ser que el trato de la gcntc. al ¡olerlOr de los microbuses, se 

estandarizó y ahora parece que los diúlogos ya están cstahk:cidos, es decir, ya se conformaron 

como roles pr~~critos de c¡¡ua uno de los acton.:s en c~tl..! serVIcio y en cuanto algún actor :-.ocial ~l: 

sa.le de lo preestablecIdo, dIo se tornaba corno un camhlo d~ conducta y cornportarnienio por 

parte de los demás actores 

De lo anterior, podemos scibbr .ilgunos de: los requisitos que la autoridad solIcita para la 

prestación de! servicio como: 

• Unidad de transporte en buen e~tad() Jisico y mecánico 

• Documentación en regla tanto del chofer como de la umdad, que consisten para el primero 

en Licencia. Tarjeton de IdentifIcacIón que se otorga al haber aprobado el curso de 

ca'pacltación, y para la unidad: tarJeta de circulacIón, revista, pagos dI! tt"!nencia, engomados 

de verificación, cromática (color ofiCIal para las unidades, scgún la entidad federatlva en la 

que se preste el servicIO) y el seguro del viajero. 

• El chofer debe utilizar unifonne 

• elfcular con las puertas cerradas, por carriles de baja velocidad, hacer ascenso y descenso de 

pasaje en paradas autorizadas y evitar realizadas cruzando las cailes, etc. 

Sin embargo, en la realidad, la prestación de este servicio no se cuenta con todos los 

elementos, que, por una parte solicita la autoridad y por otra los actores sociales que prestan y 

hacen uso del mIsmo, y no llevan acabo estas dIsposiciones, por ejemplo, el solicitar la bajada 

por parte de los usuarios cruzando la calle o solicitar de igual forma el ascenso, y por parte del 

chofer; el utilizar carriles de alta velocidad o utilizar vías alternas para prestar el servicio, fuera 

de las que están autorizadas para que él preste el servicio o simplemente el uso del uniforme. 
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Todo lo ant~nor SOIl simbolos t]ut.: SI 1(1$ portan los choli.:n:s. ~r.; conVIt.;rtl.!l1 \,;11 sIgnos qut..: 

pw;dc utilizar lo. autoridad para generar l:l acto de corrupción, donde SL! ven involucrados todos 

los actores sociaJl!'s, usuarios. choferes y auto! ¡Jades. 

Lo anterior, muestra cómo, no importa tanto los cursos qul.: se tomen, sobre todo los que 

.soli<.;¡ta o exige la autoridad, que además <lunqut! se asista el <.:ur::;o nudie lo pasa y para obtener c..:I 

Illl!JlCIOnado tm:jcton se debe dur un pago por d, y más nllá de ser br..:néficos (;11 algunos aspectos 

atianzan más este tipo de actos, es deCir, se agranda la problemática. Tencmos entonces que no 

es t:I uso del uniforme, tampoco el que se pmten las unidades de un color específico, o que los 

chofcn::s se rasuren, 111 que manejen mús despaCIo, lo mús important~ y que es lo que se ha 

pt;rdido, es el trato t;ntrc los actores sociales, como es el considerar a cada lino de ellos como 

personas y no como elementos de una estructura de un servIcio detenninado. 

Las dívcrsas activIdades que realizan los actores sociales se podrían complementar con 

serviclOs extras que se pudieran prestar al interior de los mIcrobuses. Después de haber 

identificado las actividades más frecuentes de cada uno dc los status prmcipalcs, podemos pcnsar 

en algunas alternativas más ligadas con estas actividades Por ejemplo, en cuanto a la música que 

ponen los choferes, que en la mayoría de los casos es molesta para los usuanos, ya sea por el tIpo 

o el volumen de la lTIlsma, se podría pensar en colocar en el respaldo de los aS1entos algunos 

audífonos para quien desee escuchar y al mIsmo tiempo que el chofer tuvIera un volumen más 

adecuado y no llevar la múslca como hasta ahora, a todo volumen. 

Al mterior de los microbuses, se consumen muchos productos que se compran con los 

vendedores ambulantes que se suben a vender, o que Jos usuarios traen desde antes de abordar la 

unidad, la presencIa de los vendedores en un momento es molesto. Esto pudiera eVItarse, si los 

choferes agregaran un rol más a su status, es decH, que lleven al interior productos de los que 

más se venden como los son' cacahuates, chicles, pastillas, o caramelos, y en epoca de caJor, 
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ngua o rl!frl!scos. domll! <!(kmús k ¡x::nmtlria obtener un mayor Ingreso al chofer 

independll.:::ntcmcnte del que obtient.:: por prestar el servicIO de tr~H1sporte. 

El consumo de alimentos al interior de los microbust.::s provoca que <.kjen basura, lo cual 

es molesto para d chofer, pues en cada derrotero que recorra, tit.::nc que harr!.!r la umdad y si no 

hay un bote cerca o en la bas!.!, 10 más seguro t:s qtH':: tire t:~ta basura a la vía pública 

contaminando la ciudad, por lo que seria convenIente qll~ en las escaleras de ascenso y descenso 

se colocará una bolsa o bote de basura! para eVitar tirarla por toda la unidad. 

Por el avance tecnológico, algunos tipos de transpone ya están instalando tl!Jéfono al 

I!lterior de las unidades, como los que fueron instalados en los cm11l0nes de la exruta-100, los 

cl!ales funCIOnan con el uso de tél(jetas para teléfono público. Por C'! c5pacio, que es más limitado 

en los microbuses, tal vez no se podrían Instalar este tipo de teléfonos, pues son un poco grandes, 

Sin embargo. se podría contar con teléfonos celulares y rentarlos a los pasajeros que qUIsieran 

hacer uso de este servicio extra. En algunos casos los pasaJeros se bajan de la umdad antes de 

llegar a su destino para poder comunicarsc y lo haccn en cuanto ven un teléfono público, cs decir, 

que este tipo de accesorios podrían agregar funciones al transporte y por otro lado, roles al status 

de chofer 

Si como ya señalamos, una de las necesidades de los actores sOClales es estar mformado, 

podríamos vender el penódico al interior de las unidades, donde también encontramos 

inforrnacíón comercial, o publiCitaria Todas y cada una de estas extensiones de nuestras 

actividades pueden ser satisfechas en su momento por elementos que los choferes nos pueden 

ofrecer, ya señalamos algunas pero se pueden elaborar muchas otras, tantas como las extensiones 

de nuestros lugares como usuarios le demos al espacio fisico al interior de los microbuses 
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l.a~ propuestas t¡tH': aquí!'t: prl.!sl.!ntan par-:ccJ1 un tanto ulOP¡C;¡S por ~t:r lh!\:I'.:ntl.!s, SlIl 

embargo. no son IInposlblcs de pOlkr llevarlas a cabo. pUt:$ l.1s altt.::rnativas ¡Xlf':¡ mejorar (:] 

servIcio que brilldan las <.Iutoridalk:s dd transpOlte. se basan sólo en tIempos y una suput.:sta 

capacitación a los choteres, el uso de unidades más amplias, lo cual ha sido una plúctlca 

constante en las reformulaclOncs t:n el saVIClO de transporte y no se ha Visto una mejora, 

t::ntonces (,por qu0 no tomar las necesidades de los usuarios, mú~ allá dt.:: la función búsica que ~~ 

la de trasladarse de un pLInto de la ciudad a otro'? SI quicnt:s lo utilJ...;an le dan es\! carúctcr de 

extensión de lugares de diversas actividades, de ahí que no cs\ún tan l~.¡os de la tcalidad. 

Si blCn las conclusiones a las que !legamos se concentran básicameJ1t~ al interIor del 

microbus, es porque el objetivo principal era percibir la~ pautas de conducta de los actores 

sociales que hacen uso del servIcio del tmnsporte COlectiVO. SIn embargo, podemos sellalar que 

las políticas públlcas que han diseñado las autondades, se han hecho desde el escntorio, sin 

tomar en cuenta las necesidades reales para quienes hacen uso d\;: este tipO de transporte público. 

Dc ahí quc los problemas que gencra este tIpO de serVICIO aun sigan vigentcs (ya 

mencionados anterionnente, la contaminación, caos vial, aCCIdentes etc.) En este r:10mento 

(octubre del 99), las autoridades han mstrumentado operativos para retirar de la círcu!ación 

microbuses en 111al estado, haciéndolo púbhcamente por los dIferentes medios de comunIcaCIón 

masiva, donde se argumentaba que estaban en mal estado en cuanto a la carrocería, que no 

portaban los colores ofiCIales, porque traían vidnos rotos, etc, y en la praxis de estos operativos, 

los operadores de dlChos microbuses argumentaron que se les retiró la umdad por no haberle 

entrado con la mordida además de que tenían la consigna de meter 300 unidades a los corralones 

estuVIeran en buen o mal estado. 

De esta forma podemos ver cómo las prácticas de poder slguen vigentes aun formulando 

políticas, que intenten según las autoridades el mejoramiento del servIcio del transporte. 
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Podt.::n10S darnos Clll!nta que !lO son los colores, ni el unlforllll!, lB d c(lmbio Lit.: unIdades 

con mayor capaCIdad lo que meJorara d servicIo, micntr;;Js no SI.: vean tos pn;stadoll;s del 

servicio, en (;5tC caso concesionarios y cho!l::n.:s como eso, C0l110 preswt/ore ... c.\(: un ~t;rvicio, 

donde este se dirige a un grupo de pCrS(mHS, aunado a ulla buena plancacióll de rutas, ev!tar el 

crecimiento del parque vehlcular, que es sólo una práctica de corrupcIón que cnnqw.::cc a unas 

cuantas autoridadc!::o y no una medida de solución, y mientras los prestadores no dcjlm de ver 

C0l110 símbolos de dInero a los usuarios, l!ntollces el servicio no tendrá una opción de un camblO 

real. 

Tenemos entonces, que, los actores SOC1U!c:S que interactúan en l':1 serVICIO dd transporte, 

en conjunto con todos los elementos que les pertenecen y utilizan, cada uno de cUos, para llevar a 

cabo la representación social del mismo servicio, dan paso a la creación de una cultura, en este 

caso, la investigación, pretendió mostrar la cultura en torno al transporte público. Evitando, 

inclinarse por una m~dJción cualitativa de la ml:-;ma. ya que, no era t;I objetivo principal, sino 

más bien, encontrar los mecanismos, que les permIten a los actores SOCIales, entreteJer las 

diversas relacJOnes sociales que se generan al interior y a partIr de que elementos Jo hacen. 

De ahí, que los conceptos manejados en el primer capitulo, son flmdamentales, para poder 

entender lo aquí expuesto. Podemos observar como el OfiCIO del chofer crea estlios de Vida, 

partiendo de las relaclOnes SOCiales que se generan en torno a la praxIs de (11cl1o afielO, " Las 

rutinas cotidianas, rutinas de vida las Hama Galindo, "son los patrones de repetición de las 

acciones de un sujeto [ ... J Es por las rutinas que se pueden ver de una vez los mil días de trabajo 

y la recreación cotidIanas'':)) 

33 AGUILARNERY, Jesús Choferes, antropología y vida cotidiana. notas de un viaje pOI' la Ciud:ld de 
México VERSI0N estudios de comunicación y política. Universidad Autónoma metropolitana, Abril 1999 No 9 p. 
131 
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Oc igual forma, por una parte, los estilos de vIda de [os th..:mús actolcs sm;i .. dt.:s, que l:stún 

prcsenh::s en d servicio ele transporte, se rC'producen al interior del mismo, y 1"01 otra. los actores 

que se n.::lacionan con el servicio, pero (ksdc el t:xterior, acton:s como autondadcs, 

automovilistas que hacen uso de las mismas ví<1S de comunicación que los cholács del 

transporte, partiendo de estas incesantes repeticIOnes <.1(: las acciones de los actores sociales. 

Por esto mismo, al ser un servicio diario, el COl~unto de símbolos, signos, códigos y 

lenguaje que se utilizan se van creando en la misma praxIs, ya que hasta la fecha, como mencione 

antel iormente, ni existe un manual dd U$uano, tampoco un manual para adquirir el status de 

chofer. Para hacer un cambio en los status y roles del los actorcs, debemos pbnt~ar el tipo de 

transporte que requerimos, partiendo de los clementos con los que contamos, no tan sólo, con 

aquellos equipamientos materiales, como vías de cOJ11unicnción. unidades de transporte, ctc , sino 

además, con el ingrediente principal, el factor humano que es quien utilizará el servicio. 

El transporte, como la economía, ia poHtlca, entre otras cosas, ha copiado modelos, de 

otros países, donde cada uno de ellos tiene caractcrÍsticas dIferentes, lo cual, no pennitc obtener 

el mIsmo grado de efectIvidad al aplicarlo en este C2.S0 en la Ciudad de l\1éxico, como en 

aquellas naciones, donde pudiera haber SIdo exitoso 

Para mejorar el servicio del transporte, primerarnente debemos, establecer cuales son los 

roles que debe cumphr, cada uno de los actores sociales que harán lISO del SerVJCIO, así, como 

aquellos que lo prestarán, y acatar realmente las disposiciones de las autondades 

Durante la prestación del servicIO del transporte de la EXRUTA-100, había algunos roles 

marcados, tanto para usuarios como choferes, y de alguna manera se respetaban y se nevaban a 

cabo. Es la prueba de que si se pueden cambiar los roles, que existen hasta el momento, y poder 

mejorar el servicio. Pero no, difundir estos saberes sociales, únicamente desde en la praxis, sino, 

apoyarlos en instituciones sociales como; la escuela, la misma familia, entre otras 
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AI'Ei\DICE 

Para efectos de la invt:stlgación, sc aplicó un C1H.:stionario, con el propósito de recopilar; 

la forma en que los pasajeros. utilizaban el serVICIO dC' t¡,lI1spork prestado por los microbuscs. y 

C0l110 se comportaban 31 interior de las unidades. Las preguntas cUl:stionaban, desde el momento 

de solicitar la parada y abordar la ullIdad, hasta (k:~ccndcr del microbús, el número total de 

cuestionarios aplicmios fue de 450, con preguntas cerradas aplicúndosc por parte dc un eqUIpo de 

tr;:¡bajo, donde a partIr de la repuesta que nos brmdaban los pasay.::ros, se clasifico en la opción 

que más se acercaba a las opciones de respuesta 

La aplicación del cuestionario, se realizó abordo de algunos microbuses; mientra!i se 

prestaba el servicio y en otros puntos como bases o paradas de la Ruta 16, el cuestionario sirvió, 

como apoyo a la observación particlpativa que se realizó desde el status de chofer, cabe aclarar 

que la Investigación no tiene un corte estadístico ni cuantitativo, sino que, el cuestIOnario nos fue 

útil para explicar las interacciones SOCiales que van mas allá dd sentIdo común, que tienen los 

usuarios, entonces nuestro trabajo es más de un matIz cualitativo 

DERROTERO: COMERCIALES FERRERIA DIRECTOS 

FECHA~~~~_EDAD~~~~ SEXO F M~~_ 

1.- ¿Regularmente como solicIta la parada? 

a) Señalando con la mano 

b) Sólo espera a que se pare la unidad y lo aborda. 

e) Para la unidad y pregunta hacia donde va 

d) Otra mencIónela. 



2.- (.AI :-.ubir ,JI Illlcrobús qu\.! ¡,;~ lo pmllt.:1O qw..: ha(;;; ') 

a) Paga el pasaje e indica don dI.! \-<1. a bajar, 

b) Observa cllllt¡,;rior del microbús p.lfa :)abcr donJc se va"1 ubIcar 

e) Se pasa y paga al descender. 

d)Otra ¡nenc¡ónda 

3.- (,Qut:: parte de! microbús elige r\.!guJarmcntc en el trayecto di.,; su viaj(:? 

a) Adel,,"t". 

b) Enmcdlo. 

e) Atrás. 

d) En la sombra 

¿Por qué? 

lIS 

Seguridad. _______________ Comodidad _______ . ______ ~ 

Para observar el trayecto Indlferente _________ _ 

Dependiendo del cupo Dependiendo el destmo ________ _ 

Otra 

4 - ¿En el trayecto del viaje que actividad realiza con mayor frecuencia? 

Duerme Leé Come 
~~~~~-

PlatIca __________ ~Esc Música. ________ Teje ______ _ 

Fuma Destruye Observa ----
Reza Se maquilla Piensa 

.~----
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5.- ¿Cuando le: toca vIajar parado (a) donde s.; coloca? 

Adt.::lante. ______ .,, __ . __ ._ .. _ .. ____ ... ". _______ Enmedio ... _ .... _. ___ . __ . 

¿Que actIvidad realiza? 

S..: cuida a su alrededor .. -' ... ___ ._.~"_~ _____ .. _ .... ___ _ Observa 

Olras __ ._ ............ _ .. _._ ......... _ .. ___ ._ .. __ ._. __ ... _ ... _ .. __ . __ ._ .. __ .. _ .. . 

6.- Cuando se subl.!n comerciantes ,1Inbularnt:s les compra Ud, ~us productos? 

Si ... ____ . __ ... _______ .... _. . .... _. ___ No ___ . ____ . _____ ._ ... ____ . ____ . __ ...... _. __ 

¿Por qué? 

Por los nIños __ ,. ______________ ". _____ .. ______ Por falta de dinero 

Por caridad No le Inh::rcsa el Producto 

No come golosinas 

¿Que producto es el que más compra? 

Cacahuates Chicles _________ _ Chocolates ----
Papelería _________ Herramienta ________ hbros _____ _ 

Otros 

7.- ¿Cuando son artístas ambulantes les da dinero? 

Si No ,----------------
¿por qué? 

Le gusta _______________ . Existen otras formas de trabajo ____ _ 

Mejor que robar Molestan a los pasajeros _________ _ 

A los buenos Son muy malos 

Otras. ______________________________ _ 

LA cuales? 

Cantantes ____________ Payasos, __________ Niños, ___ _ 
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Otros o 

80-¿ Al descl..!nder dd microbú~ rcglllarlllc-nh: por LJlIl..! plll:rta lo hacc" 

a) Pucrta dcl.antcm _______ o __________ o ___ • ______ Pucrw 'rr<l, ... era ___ o ______ ~ __ 

¿Por qué') 

Comodidad _______ 0 ______ • _______ 0 __ '._. ______________ 0 Para no entorpecer el scrvlcio._ " 

Dependiendo la eapacidad ___ . ___ . ___________ ._ ... ~. ____ Scgundad _______ _ 

¿Como Jo hace? 

a) Espera a que se pare totalmcntt..:: la unid<.H..l ,,' 

b) Se baja andando aún la unidad 

e) 01ra _____ .. _0_0.0._0 _____ ,, ______ '_0 ___ _ 

9 -(,Como soliCita la baJada? 

Toca el timbre ________________ Golpea la pucrta ____________ _ 

Gnta ¡bajan! _______ Señalándole al chofer ______________ _ 

Otra, ___________________________________ _ 

10.- ¿Cuando sabe que tomará un microbús piensa la forma de vestir? 

Si ~ 

Vestidos ______________________ Faldas _________________ _ 

Pantalones Mmifalda _____________ _ 

Otras 

11.- ¿que medidas de seguridad toma al viajar en microbús? 

No porta cosas de valor _____ No toma _________ _ 

Llevar solo el efectivo necesarIO __________ Que traiga pasaje la unidad ____ _ 

Exigir al chofer que maneje con CUidado ______________________ _ 

Otras, ____________________________________________________________ _ 



Que traiga pasaje _ 

QUl: no venga polanli.ldo 

Cnrros::rin 

Drogado ., 

[.os klrcro~ de dCSI!!lo 

Aspecto del cllol<':r 

Bar/neho 

13.- Mencione cInco características para un mejor servicIO de transporte 
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GLOSARIO 

Borrada: Pago qUG ckbcll n::ali:rllJ' los CllOrcrcs a los lhL'cadorc:." pOI c~tal chccanoo, 

C.H'hllrpos: Ayudant!.: de los cholct"c:... 

Concha: Choferes qUl: 11l¡\I1cji.lll dcl11;'ls1adl.) lento. 

Cuenta: Cnntrdad dc dinero que: elcbe t.:!ltH;gar el chofer por una jOn1.:ld'l de tr¿lb,l.10 

Chismosos: Chccnclorcs que no pertenece!) la mayo¡Ía eh; (:SI0$, rt Ins orgaJlizacioll\.!s, que a 

cambio de decirle a los choferes el tl<..:m[lo qLli":: Ikvélll C011 r¡;laC1Ón <.1 la unid<.H..l qul.! va d¡,;l,u\lC dI.! 

ello!', éstos últimos les d<lll lIl1<.1 equIs C¡llllid:ld de dilll'ro 

GU¡lrdias: Rol de trab,ljo asignado <1 cada 1I1li<..bcl, donde In nlltn de cumplimiento de ';S1<I, so..:: 

sanciollJ. rol' m.:dlo de no rl:rmitir que dicha l.I!lldnd traba,le 11a.":;I<1 tk:spu¡js (\d pnmcJ ¡titilO que 

h::rl11ina hasta las dos de la l<.udc, 

¡\1,lrimbl1: Mueble que utlli/'a el ChOCeJ p~lla colocar d dinero. 

Pinzas: Término que util!zan los chorcr~s para rer(;rlrs~ a las pIernas de las mujeres. 

Ponch~l(la: ACCión, que realiza un c1101'-::r para llevar a otro \-acio durante el trayecto del viaJc 

T"lbhlS: Lo utlllzan los choferes para Icfcnrse al nW11ClO de IXIsajeros que traen sentados 

VuCIt:1S del hambre O h~lmbl·c<ltl<ls: El día que la urmbd no trabaja, debIdo al programa Hoy no 

circul:J.. ésta pUede circular hnsta las 10.00 de b mañana y por lo tnnto podrá trabajar hnsta ese 

hor8r¡1..~. ~i el c}lOfer 10 desea, y aquellos que si lo tnlba.l:::n le 11am,)fl las \-udtas del hambre, ya 

qU(;. 10 [¡abaJan t:::n lugar de descansar 
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"1,; PUI,;\.!t: CnrUI,H tDdl)\ 1\\\ di;]'." lo que Ic-; p~'!1l1\ll; ti al~~lIrw" rut,!" pll(kr pIL':.\ar 1:1 !'~'¡\ ¡Cln \ 

evitar d pro~'rar1l<.l, de Illan!.:I'! gl:IKr;11 ~O¡¡ I,I!' rul,l~ \jUl: n{) tlcnCIl dl:lt'i)l\..'ro~ que p~'I,clICll 

hacia el D,¡:, 

~ 70-80\% del mantenimiento de I~IS 11111dadc~ eS l\ . .:,dI I',ldo por los misll1o:-. ctwICrcs. 

q El ck:scUt':lllo <.kl que son SlI.Jl'tos IDs estudlal1k~ se I\.:alil'a en un 70~o. mientras que para i<.lS 

personas de 1:\ tercer;.l c(bd 1;.'11 lIll 30%. Y )ns pcrso!ws que ClICI11:1J1 cun algulln discap;lcid,ld 

cn un Y!(), 

c> El asalto a microbús, r8pOll<1 un mayol IHll1lelO ele cholC:ICS asaltndos que de ~ocios IOb'ldos. 

Jo cual I11U~Slra que c.~ lIlW rOrl1w <k cumplir con 1,1 cuenta. que el cholCl' debe lXI[!(¡¡ al 

conce~lonario () SOCIO 

c.¿ Los diarios Clue con mayor !lccu<.:nclé1 kell los dlOft.:!es SOIl el Esto y La Pn:nsa, 01r¡¡~ lectura 

que pre<!om¡n<.l son las revistas ck ,\VCIlll!I<!. COIlW' el ~('n.s:ldonal de tr:llkros, los llJ¡tis!¡,o\. 

c<lchond:ls, clc 

c.¿ 95% de las 11l11d::lde~ Iw SIdo mo(llflcado en su interior 

~ 80% de !as unidades cuentan con WdlO 

~ Lns zonas ll1argllladas es donde eXiste una mayor do..::manda del sen'leIO. en donde. l!l sel \,iC10 

miela desde las 4:00 a I1l , Y lU!l11na cerca de la media noche 

~ En un 90% de las bases de Id rutas, Sl.',; encuentran puestos dt:: comldn. y Il1cno~ Jcl :5 01,) 

cuentan con sel VIcios sni11tnrio.s, mn~ ck un 90% de los chofen::s a~roJ[!ll su~ dcsccJi0,) kca!c~ 

y ot'incs a la \ í;l pliblrc<l 

q De los USUi.1rJQS quien prdlclt: b8JéIr por ia puerta delantera <.:11 llla~()r ll1~dlda son la s rm~iercs 

y ancianos 

~ Una minoría de Jos usuunos, ~O!1 los que se atreven a soliClwrk: al cho!t::r que mancJe lllas 

despac10 o que vaya Illas rüpido. 

q Los usuarios varones y sobre todo jos mas Jóvenes '.le bajan de la Unidad antes de que esta 

haga alto total. 
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ANEXO J 

Los nÚl11tros ('11 d ~tn'k¡() de transporte puhlko en la lllod;did:ld dc co!c(:tivos 

{mi<'(obu.'i("o;). 

La siguiente inrormaclóll, S~ anexa, (h; manera que no 1I1J1uye e11 el d~~arrollo del traba.lo, 

sino por el COlllnmo, con la I'illali(bd de que pueda almr lincas dI.! I1lVcSlIg~lci(ll1es lI.111l1<lS, 

cnto¡ 110 a este lema. La ¡OrOI llnción CJuo..: se expondrú, s(..! obwvo a partir, de la Ill(..!!otlología quo..: ::-.e 

aplicó para el desarrollo de ¡el iIlVC.stig'lclón, es decir, la ()bSCrV~lC1ÓJl participntlya, de <lhí que, las 

c!ti'a:-- sólo ~()n pOrccl1lnjC'i arn)>:il11¡~d{)~' 

c::O 70% dc [as uni<..bdcs cllcn1<ln COn dos cbo!'..;r(:s. 

o No existe un 11111Jtc de lInld~!Jo..:s para los conccsioJl~lIloS, a~i, Cllconll<.1I1l0S ~ocios quc CLH.:::nlall 

Cl)ll h<:'lsta 10 o mús ul\id~IUe'i. 

e) 8ú()/o de los choferc~ llenen estudios de prlmana y sGcundall<l. el otlO :20% con un grado 

escololr mayoL es deCIr, estudiOS técnIcos o licenciaturas. 

q El ofíclO de chofer se aprende en la práctIca no en cursos de capaciwción. 

e) 90% de las rutas no son planeadas por las autondades, sino por parte de las organilaclones 

que prestan el servicio 

q 40% de las unIdades cuentan eOIl la documcntación necesaria, que les perrmta la prestación 

del serviCIO 

q )° 0 dG los choferes, aceptan las InfraCCIOnes de tlansito, el resto opta por la '-mor(hia" 

c:) :20 % de los choferes conoccn el reglamento de transito 

c.:) 70 \;,'Ó de los choferes tiene conOC!ll1lentos de mecánica 

q La Jornada para un chofer que trab¿~c solo, es de 12-16 bor<ls, 

c> Los choferes que trabajan medio día, su turno es de 8-9 hOlas 

c.:) En el Distrito Federa!, el programa Hoy no circula, para los prestadores de éste servIcio inicia 

a partir de las 10.00 a.m., y concluye alas 9:00 p.m., mientras quc en el Estado de MéXICO, si 
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