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RESUMEN 

El objetivo del presente trabajo fue la aplicación del Programa "Taxi Rosa" 

como política pública, para la prevención de la violencia contra las mujeres en 

el Distrito Federal, debido a la agresión física, psicológica y sexual a la que 

están expuestas en el transporte público de la ciudad. 

De acuerdo con el análisis para abatir el delito de robo a pasajero con violencia 

en el transporte público -taxi-, elaborado en junio de 2008 por la Unidad de 

Análisis de Delitos Sexuales y Trata de Personas en la Procuraduría General 

de Justicia del Distrito Federal, se observó que de 1,237 denuncias hechas 

durante el año 2007 y de los meses de enero a mayo de 2008; 732 denuncias 

fueron iniciadas por mujeres; en algunos casos, además del robo, varias 

mujeres sufrieron de violación y/o abuso sexual y por el trauma vivido, no 

recordaron características específicas del agresor y tampoco proporcionaron 

datos sobre el vehículo; por lo tanto no se continuaría la investigación, y así el 

agresor y el delito quedarían impunes. 

Con base en estos resultados, se p~rticipó en la planeación del Programa 'Taxi 

Rosa", desde un enfoque de género, para garantizar la protección, la 

tranquilidad y la confianza de las mujeres en el transporte público, para que 

viajen más seguras y libres de violencia. 
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INTRODUCCIÓN 

La violencia no es un fenómeno nuevo, pero su estudio sistemático es muy 

reciente, sobre todo si el énfasis se coloca en las expresiones y efectos de la 

violencia en el transporte público. 

Desde los primeros esfuerzos por dar visibilidad a algo que durante siglos 

había estado soterrado, se advirtió que muchas formas de violencia contra las 

mujeres ni siquiera se nombraban como tales porque estaban naturalizadas. 

Los estudios científicos sobre hombres que utilizaban la violencia en el 

contexto intrafamiliar, comenzaron hacia fines de los años '70. 

A poco más de treinta años de iniciado el proceso, es posible advertir avances 

sólidos y una conciencia que cada vez adquiere mayor arraigo en la 

colectividad de que la violencia es real y es necesario erradicarla. De ser 

. preocupación casi exclusiva de grupos feministas, poco a poco se fue 

ocupando un. lugar central en investigaciones, foros de discusión y seminarios. 

A fines de los ochenta el tema de la violencia de género se perfilaba para 

ingresar en las agendas gubernamentales y el diseño de políticas públicas, y 

en esa misma época apareció en las recomendaciones y programas de los 

organismos internacionales. 

Esta trayectoria de búsqueda -y consecución- de legitimidad ha puesto de 

manifiesto la necesidad de profundizar en el análisis y abordar las 

especificidades del fenómeno, aquí se abordará el tema de la violencia contra 

las mujeres en el transporte público. 

El presente trabajo muestra el desarrollo de la implementación del programa 

"Taxi Rosa" como política pública, para la prevención de la violencia contra las 

mujeres, por medio de acciones institucionales coordinadas, desde un enfoque 

de género, entre los organismos de transporte público, instituciones 

responsables de la seguridad pública y de procuración de justicia, para 
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garantizar que las mujeres de la Ciudad de México viajen seguras a su destino 

y libres de violencia . 

Se trabajo en fortalecer los servicios de seguridad pública e institucional que 

garantice la protección, la tranquilidad y la confianza de las mujeres en el 

transporte público, salvaguardando su integridad física, sexual y emocional. 

En el primer capítulo, se explica la estructura organizacional de la Procuraduría 

General de Justicia del D.F., para entender el contexto de laboral en el cual se 

desarrolla el actuar como Psicólogo. 

En el segundo capítulo se define el concepto de violencia que manejan 

diversos autores, así como los tipos , modalidades , consecuencias y estudios 

sobre la violencia en la mujer; se habla también sobre la perspectiva de género, 

conceptos y paradigmas actuales así como teoría de género y violencia de 

género contra las mujeres, incluye además políticas públicas. 

Para el presente estudio como marco explicativo de la violencia , se propone el 

Modelo Ecológico, para la Atención de la Violencia instituido por Heise (1998) 

a partir de la propuesta de Bronfenbrenner ( 1979), basado en la relación 

dinámica y circular que existe entre la persona y el medio. 

Esta relación circular y dinámica es transformadora. El individuo influye en el 

medio y a su vez el medio, en sus distintos niveles y escenarios, impacta en la 

persona; transformándose recíproca y dinámicamente, en el cual hay cuatro 

esferas: el Macrosistema, donde se incluyen factores culturales que son 

reguladores e inherentes a toda sociedad; a su vez el Mesosistema 

comprende precisamente ese marco social con costumbres, tradiciones y 

creencias propias de cada comunidad; el tercer nivel se encuentra el 

Microsistema, que incluye a la familia, el sustento básico de la sociedad 

actual, la familia que funciona como el núcleo social primario, como formadora 

y educadora del individuo inserto en dicha sociedad. Finalmente y en la parte 

más interna del modelo ecológico se encuentra el individuo, con sus 

introyecciones y asimilación de conceptos que le dan significado a sus propias 
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conductas. Se considera que este modelo reúne las características necesarias 

para explicar un fenómeno tan complejo como resulta ser la violencia, pues 

integra, desglosa y analiza todos y cada uno de los factores que pueden 

determinar la aparición de la conducta violenta. También se entiende la 

necesidad de crear conocimiento empírico sistematizado, para no centralizar el 

estudio de la violencia desde una postura unicausal. No es posible analizar la 

historia de la conducta violenta de una persona sin compilar aquellos aspectos 

sociales que han influido para la aparición de la conducta . De esta forma, la 

familia y la sociedad, interactúan abiertamente con el individuo influyendo en él, 

así como el propio individuo influye sobre su medio retroalimentándose de 

manera dinámica y continúa. 

Gracias a la interacción constante de estas esferas, niñas y niños, desde la 

socialización temprana, aprenden e interiorizan modelos ideales de hombres y 

mujeres -el deber ser masculino y femenino- y las consecuentes conductas de 

ejercicio del poder por parte de los hombres y la resistencia y adecuación de 

las mujeres. 

El tercer capítulo, refiere el marco legal relativo a la equidad de género 

internacional, nacional y en el Distrito Federal, que se ha desarrollado para que 

las mujeres disfruten de una vida libre de violencia, se describen los diferentes 

programas que se han desarrollado en el Sistema de Transporte Público para 

la prevención, atención y sanción de la violencia física y sexual en la Ciudad de 

México, también se incluyen estadísticas de la violencia en el transporte público 

en contra de las mujeres. 

En el cuarto capítulo, se describe el "Plan estratégico para abatir el delito de 

robo a pasajero con violencia a bordo de transporte público -taxi-", 

posteriormente se genera un grupo de trabajo para iniciar una propuesta con 

SETRAVI, INMUJERES-DF, PGJDF y SSP-DF, para prevenir la violencia 

sexual contra las mujeres e implementar el Programa 'Taxi Seguro para las 

Mujeres en el D.F." 
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En el capítulo cinco, se presentan las conclusiones, alcances y limitaciones, así 

como las propuestas de mejora y fortalecimiento del programa "Taxi Rosa". 
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_CONTEXTO LABORAL 

1.1 Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal 

~ 

PGJ 
PROCURADURIA GENERAL 

DE JUS DEL DF 

La seguridad y la protección son fines públicos fundamentales del Estado, de 

ahí la responsabilidad absoluta de garantizarlos. La Procuraduría General de 

Justicia asume el compromiso ineludible de establecer las condiciones 

necesarias para brindar protección jurídica a sus habitantes en su integridad 

física y su patrimonio, mediante la obligación de optimizar el sistema de 

procuración de justicia, a efecto de propiciar un ambiente de confianza y 

certeza para el desarrollo social y económico. 

Se tiene como eje principal hacer de la Ciudad de México un espacio de 

recuperación de la confianza social, promoviendo el respeto a la legalidad y a 

la cultura de la denuncia. Para ello, se genera un nuevo modelo en la 

procuración de justicia a través de una estrategia integral y un esfuerzo de 

coordinación interinstitucional. El objetivo fundamental será continuar con la 

persecución del delito, atendiendo las necesidades especiales de los diversos 

grupos para abatir la inseguridad jurídica y la impunidad. 

1.1.1 Misión 

Representar legalmente los intereses de los habitantes del Distrito Federal, a 

través de la implementación de acciones eficaces y eficientes para la 

- 9 -



Persecución del Delito y la Procuración de _Justicia con respeto irrestricto a los 

Derechos Humanos, a efecto de fortalecer la confianza y seguridad en la 

convivencia de los habitantes . 

1.1.2 Visión 

Ser una Procuraduría con rostro humano, de excelencia en su servicio y con un 

alto compromiso social, integrada por servidores públicos altamente 

capacitados que empleen tecnología de vanguardia para la Investigación del 

Delito y la Persecución del Delincuente en forma ágil, confiable, transparente y 

científica, siendo éticamente responsables al basar su actuación en el respeto 

a los Derechos Humanos para responder así a la demanda social de justicia y 

seguridad; colocándose como una Institución Modelo en el tema de 

Procuración de Justicia a nivel nacional e internacional. 

1.1.3 Valores 

Legalidad.- Significa que los servidores públicos de la Institución se conduzcan 

con conocimiento y acorde a los contenidos de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, Convenciones y Tratados Internacionales, Leyes y 

demás instrumentos normativos que regulen su actuación, de tal manera que 

su actividad esté dotada de certeza jurídica. 

Profesionalismo.- Ejercer la función pública con capacidad , perseverancia y 

conocimientos adecuados para su desempeño, así como tener disposición y 

responsabilidad con el encargo. 

Honradez.- Implica conducirse con rectitud e integridad, obteniendo por el 

desempeño de su cargo únicamente la retribución que al respecto establezca la 

Ley. 
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Lealtad.- Implica actuar con honor y gratitud a la Institución, respondiendo así 

a la confianza que la misma deposita en las y los servidores públicos que la 

integran. 

Honestidad.- Consiste en comportarse y expresarse con coherencia y 

sinceridad, teniendo como referencia el simple respeto a la verdad en relación 

con el mundo, los hechos y las personas . 
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1.2 Estructura Organizacional 

La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal está a cargo de un 

Procurador, quien es titular de la institución del Ministerio Público y ejerce 

autoridad jerárquica sobre toda la institución. 

La Procuraduría cuenta, entre otras figuras, con Subprocuradores, Agentes del 

Ministerio Público, Oficial Mayor, Contralor Interno, Directores Generales, 

Fiscales, Supervisores, Visitadores, Agentes de la Policía de Investigación, 

Peritos y Personal de apoyo administrativo. 

La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, para el ejercicio 

integral de las atribuciones, funciones y despacho de los asuntos de su 

competencia, se integra con las unidades administrativas siguientes: 

l. Oficina del Procurador; 

11. Subprocuraduría de Averiguaciones Previas Centrales; 

111. Subprocuraduría de Averiguaciones Previas Desconcentradas; 

IV. Subprocuraduría de Procesos; 

V. Subprocuraduría Jurídica y de Derechos Humanos; 

VI. Subprocuraduría de Atención a Víctimas del Delito y Servicios a la 

Comunidad; 

VII. Oficialía Mayor; 

El Procurador, además de las Subprocuradurías y la Oficialía Mayor, tendrá 

bajo su adscripción directa, a las unidades administrativas siguientes: 

l. Jefatura General de la Policía de Investigación 

a) Dirección General de Inteligencia; 

b) Dirección General de Investigación Criminal en Fiscalías 

Centrales; 

c) Dirección General de Investigación Criminal en Fiscalías 

Desconcentradas; 

d) Dirección Ejecutiva de Administración; 
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e) El Centro de Arraigo; y, 

f) El Grupo Especial de Reacción e Intervención (GERI) . 

11. Visitaduría General; 

111. Coordinación General de Servicios Periciales; 

IV. Coordinación de Agentes del Ministerio Público, Auxiliares del Procurador; 

V. Fiscalía para la Investigación de los delitos cometidos por Servidores 

Públicos; 

VI. Dirección General de Política y Estadística Criminal; 

VII. Dirección General de Asuntos Internos; 

VIII. Dirección General de Comunicación Social; 

IX. Instituto de Formación Profesional; 

X. Consejo de Honor y Justicia de la Policía de Investigación; y 

XI. Coordinación General de Políticas Administrativas de Planeación y 

Organización. 
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1.3 Dirección General de Inteligencia 

En este Reporte Laboral se analizará la Unidad de Análisis de Delitos Sexuales 

y Trata de personas, que depende de la Dirección de Información Estratégica 

de la P.G.J.D.F., por ser el área en la cual como psicóloga participé en el 

desarrollo de la aplicación del programa ''Taxi Rosa" como política pública para 

la prevención de la violencia contra las mujeres en el D.F. 

1.3.1 Funciones de la Dirección de Inteligencia son: 

l. Dirigir las actividades y funcionamiento de las áreas a su cargo; 

11. Participar en la elaboración de proyectos de lineamientos y normas 

generales que regulen la actuación de los agentes de la Policía de 

Investigación; 

111. Promover la capacitación y profesionalización de la Policía de Investigación; 

IV. Organizar, analizar e interpretar la información obtenida por medios propios 

o externos; 

V. Establecer canales de comunicación con otras instituciones de procuración 

de justicia y seguridad pública en el ámbito federal, estatal y municipal; 

VI. Proponer procedimientos específicos que permitan mejorar el manejo de la 

información que se genera por la actividad investigadora; 

VII. Coordinar y supervisar la elaboración de los informes de avance 

estratégico y de metas operativas alcanzadas de las unidades administrativas 

adscritas a la Jefatura General de la Policía de Investigación; 

VIII. Recabar, evaluar, analizar la información que se genere en la investigación 

de los delitos, desintegración de grupos delictivos, atención a zonas críticas 
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detectadas en el Distrito Federal, así como de los resultados de los operativos 

conjuntos; 

IX. Participar en el diseño de planes, programas y estrategias, para organizar y 

coordinar los operativos especiales; 

X. Coordinar las investigaciones tendentes a generar inteligencia policial· 

mediante la administración y alimentación de un banco de datos que permita 

detectar modus operandi, grupos de delincuentes organizados y zonas de 

mayor incidencia delictiva; 

XI. Proporcionar asesoría en materia de planeación y estrategias de operativos 

policiales para el combate de la delincuencia, a las instituciones de seguridad 

pública que lo soliciten; 

XII. Implementar mecanismos y sistemas de registro, control y supervisión para 

la distribución y uso de las armas, chaleco~ antibalas, cartuchos, candados de 

manos, radio base y portátiles y demás instrumentos que se utilicen en las 

diferentes actividades de la Policía de Investigación; 

XII l. Controlar el área técnica encargada de la seguridad a las instalaciones de 

la procuraduría y personas que acuden a ella, a través de vigilancias y control 

de accesos e intervención en situaciones de emergencia; 

XIV. Coordinar, vigilar y organizar el uso adecuado de los servicios de 

comunicación que utiliza la Policía de Investigación; 

XV. Coordinar el manejo, seguimiento y control de las actividades laborales de 

la Policía de Investigación y mantener actualizado el estado de fuerza. 

Para cumplir con los objetivos y funciones en la Unidad de Análisis de Delitos 

Sexuales y Trata de Personas, que depende de la Dirección de Información 

Estratégica de Ja P.G.J.D.F., como psicóloga y analista en delitos sexuales, 

recopile la información del delito de robo a pasajero con violencia abordo de 

taxi (de enero de 2007 a mayo de 2008), realicé el "Plan estratégico para abatir 
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el delito de robo a pasajero con violencia a bordo taxi", analice la incidencia y 

observé que existía una problemática en las mujeres, a quienes además del 

robo, en ocasiones son víctimas de violación y/o abuso sexual a diferencia de 

los hombres. 

Posteriormente se trabajo con un grupo de multidisciplinario de SETRAVI, 

INMUJERES-DF, PGJDF y SSP-DF, se genera una propuesta para prevenir la 

violencia sexual contra las mujeres y se implementa el Programa "Taxi Seguro 

para las Mujeres en el D.F." 

En el siguiente capítulo se revisará la definición, tipos y modalidades, así como 

las consecuencias de la violencia en contra de las mujeres, para entender sus 

causas, sus expresiones y sus efectos, para diseñar políticas públicas con 

perspectiva de género. 
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VIOLENCIA 

2.1 Definición de Violencia 

La Organización Mundial de la Salud, OMS (en Chavarín, 2007) menciona que 

la salud es considerada como un estado complejo de bienestar físico , mental y 

social, y no solo como la ausencia de enfermedad o invalidez. 

De esta forma, "Salud mental", implica la capacidad para tener relaciones 

armoniosas con otros, la participación constructiva en las modificaciones de su 

ambiente físico y social, y también la capacidad de obtener una satisfacción 

justa y equilibrada de sus propios impulsos instintivos. Por lo tanto, toda forma 

de "violencia humana" deberá ser considerada por la OMS como un problema 

de salud pública y de salud mental. OMS (en Chavarín, 2007) 

La OMS (2002), refiere que la violencia es el uso deliberado de la fuerza física 

o el poder, ya sea en grado de amenaza o afectivo, contra uno mismo, otra 

persona o un grupo de comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades 

de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o 

privaciones. 

Concha-Eastmany y Villaveces (2001 ), refieren que la violencia es la amenaza 

o uso intencional de fuerza, coerción o poder, bien sea físico, psicológico o 

sexual, contra otra persona, grupo o comunidad, o contra sí mismo, y que 

produce, o tiene alta probabilidad de producir daño en la integridad física, 

psíquica, sexual, en la personalidad y aun en la libertad de movimiento de la 

víctima. 

Buvinic, Morris y Orlando (2005), consideran la violencia como un fenómeno 

complejo, difuso, multidimensional; obedece a múltiples factores psicológicos, 

biológicos, económicos, sociales y culturales. Los fenómenos que acompañan 
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al comportamiento violento cruzan constantemente las fronteras entre 

individuo, familia, comunidad y sociedad. 

Es decir, la violencia es un fenómeno que involucra necesariamente la 

dimensión social , incluyendo el daño a sí mismo, ya que ningún individuo vive 

aislado y los problemas "personales", necesariamente repercuten a nivel de la 

familia, el trabajo o el ámbito inmediato. 

En este sentido, el abordaje del problema de la violencia, en cualesquiera de 

sus manifestaciones, implica la participación de las instancias gubernamentales 

y el diseño, por ende, de políticas específicas basadas en el conocimiento más 

preciso posible del fenómeno. 

La violencia definida por Bedolla, Sauceda y Riquer (1986) es la fuerza que se 

ejerce sobre una persona para obligarla a hacer algo contra su voluntad; y por 

agresión, la acción de acometer contra algo o alguien para dañar su persona o 

sus propiedades. 

Valladares (1993), señala que la violencia es una manifestación de poder y de 

dominio con intención de controlar a otros (as), y la manera más común de 

ejercer violencia es a través de la agresión. 

Para Blair (2009), la violencia es un hecho que encuentra sentido en la 

dimensión de la cultura y su ejercicio incluye siempre a la persona que la ejerce 

y a la que la padece, extingue toda posibilidad de libertad al negar toda 

posibilidad de resistencia, tiene un afán destructivo por lo que hace del sujeto 

que la sufre un simple objeto; es una acción (física o simbólica) de uno contra 

otro, un atentado contra la integridad física y/o psicológica del otro, sin que 

implique necesariamente la desaparición de la "existencia", una acción 

destructiva de la integridad del individuo. "La característica principal de la 

violencia es la gravedad del riesgo que ella hace correr a la víctima; es la vida, 

la salud, la integridad corporal o la libertad individual la que esta en juego. 
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Corsi y Peyru (2003), remarcan cinco elementos a tomar en cuenta del 

concepto de violencia, que son importantes señalar: 

1) No debe confundirse agresividad y violencia. Pues la violencia es una 

construcción social y la agresividad una potencialidad genética. 

2) La violencia ha sido peligrosamente naturalizada. Distinguidas la 

agresividad y la violencia, debe quedar claro que la violencia es un proceso 

social y como tal evitar una peligrosa naturalización de la misma. 

3) La cuestión de la intencionalidad. La violencia no puede ser naturalizada, 

pues es intencional , es decir, no es instintiva . La intencionalidad de la violencia 

no radica en la conciencia de los efectos de la misma, sino en el conocimiento 

de sus "causas" enunciadas, de los objetivos que tiene quien la ejecuta aun 

ante la inconsciencia de sus efectos que pueden muchas veces sorprender al 

mismo ejecutante. De hecho, desde la psicología las personas violentas, éstas 

son incapaces de reconocer sus actos violentos , pues estos han sido 

naturalizados y plenamente legitimados para quien los realiza . 

4) La violencia suele ser acotada a un acto, marcando el inicio y el final del 

mismo, en lugar de ser analizada como un proceso con causas fuera del acto 

mismo. La violencia suele ser analizada solo en cuanto acto, es decir, 

marcando un punto de inicio y un punto final del acto violento visible que es 

ejecutado por una persona o un grupo. 

5) Toda violencia se sustenta en un equilibrio de poder, sea este momentáneo 

o permanente . 

Corsi (1994 ), a diferencia de la conducta agresiva la conducta violenta, no 

conlleva la intención de causar daño a otra persona. El objetivo último de la 

conducta violenta es someter al otro mediante el uso de la fuerza. El daño es 

producido pero no era la motivación principal de la conducta violenta. La fuerza 

simplemente es utilizada para someter al otro con menos poder. 

- 21 -



Brasileiro (1997), señala que la violencia contra las mujeres prevalece no 

solamente en la guerra o en los campos de refugiados, sino también en la calle, 

en los lugares de trabajo y en el hogar. La violencia no solo causa sufrimiento 

físico, sino irrumpe en la vida de las mujeres y bloquea su crecimiento 

individual y su participación en la sociedad. 

Además , agrega que la principal manifestación de violencia es la derivada de 

los sistemas económicos; al no valorar a la mujer por las contribuciones 

económicas que ésta hace; y no hay que olvidar que a causa de este problema 

miles de mujeres mueren sin ser escuchadas . Es importante señalar que la 

violencia no es privativa de un solo género, sin embargo se manifiesta de 

manera mas frecuente de los hombres hacia las mujeres (Brasileiro 1997). 

Morey (2006), en relación con el origen de la violencia , se pueden distinguir 

factores materiales, causas ideológicas, psicológicas, y sexuales. 

Factores materiales.- Se refieren a la base física o económica de las 

relaciones sociales; la mayor fuerza de los hombres podría explicar la razón por 

la cual se prefiere a las mujeres como víctimas predilectas en arrebatos y 

también la violencia ejercida en el ámbito doméstico. Evidentemente el género 

ha sido un gran diferenciador en las tareas que hombres y mujeres han ejercido 

en la sociedad; basándose en capacidades reproductoras específicas, se han 

diferenciado roles y funciones de manera inequitativa y la distribución de la 

riqueza ha sido paralelamente desigual. 

Causas ideológicas.- La naturalización de la debilidad de la mujer es un factor 

ideológico que permite la discriminación. La desvalorización sistemática 

mediante estereotipos y definiciones peyorativas es un factor fundamental en la 

explicación de este fenómeno. El sistema legal ha contribuido a este despojo 

durante siglos , al mantener a la mujer en una situación de minoridad 

permanente . 

Relaciones de poder. Patriarcado, violencia cultural que naturaliza el poder de 

los hombres. Valoración excesiva de la fuerza física como masculina. 
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Hoy, imágenes distorsionadas sobre la mujer son transmitidas con fuerza en 

los medios de comunicación y no existen programas sistemáticos en el sistema 

educativo que permitan a los ciudadanos desarrollar una actitud crítica ante los 

mensajes visuales que refuerzan la descalificación. 

Causas psicológicas.- Envidia del hombre hacia la mujer. Ansias de poder y 

dominación. Para algunos, los hombres son agresivos hacia las mujeres 

porque buscan deshacerse del vínculo con una madre dominadora; o, por el 

contrario, el excesivo autoritarismo masculino es el que marca la relación 

padre-hijo con perfil despótico. En una sociedad patriarcal, la identidad del 

varón se forja con la definición misma de la masculinidad: el hombre es proclive 

a definirse a sí mismo como tal en la medida en que actualice la supremacía 

masculina. 

Por causas sexuales.- La sociedad permisiva proclive a abusos y crímenes 

relacionados con el sexo. (Morey, 2007). 

México, al igual que otros países del mundo, sufre la problemática de la 

violencia la cual afecta a una gran cantidad de mujeres y a la sociedad en su 

conjunto. La violencia masculina contra las mujeres es la forma más común de 

violencia directa y personalizada, que va desde la violencia psicológica, física, 

hasta el acoso sexual y violación, por mencionar algunas. 

De acuerdo con la Ley General de Acceso de las mujeres a una vida Libre de 

Violencia. (2007), la violencia es toda acción u omisión que basada en su 

género y derivada del uso y abuso del poder, tiene por objeto causar un daño o 

sufrimiento físico, psicológico, emocional, patrimonial, económico, sexual o la 

muerte a las mujeres, tanto en los espacios públicos como privados en los que 

se desarrollan. Estas acciones u omisiones limitan el acceso de las mujeres a 

una vida libre de violencia. 
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2.1.1 Tipos y modalidades de violencia contra las mujeres 

De acuerdo con la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 

para el Distrito Federal (2007), los tipos de violencia contra las mujeres son: 

Violencia Psicoemocional: Toda acción u omisión dirigida a desvalorar, 

intimidar o controlar sus acciones, comportamientos y decisiones, consistente 

en prohibiciones, coacciones, condicionamientos, intimidaciones, insultos, 

amenazas, celotipia, desdén, indiferencia, descuido reiterado, chantaje, 

humillaciones , comparaciones destructivas, abandono o actitudes 

devaluatorias , o cualquier otra, que provoque en quien la recibe alteración 

autocognitiva y autovalorativa que integran su autoestima o alteraciones en 

alguna esfera o área de su estructura psíquica; 

Violencia Física: Toda acción u omisión intencional que causa un daño en su 

integridad fís ica ; 

Violencia Patrimonial: Toda acción u omisión que ocasiona daño o 

menoscabo en los bienes muebles o inmuebles de la mujer y su patrimonio; 

también puede consistir en la sustracción, destrucción, desaparición, 

ocultamiento o retención de objetos , documentos personales, bienes o valores 

o recursos económicos; 

Violencia Económica: Toda acción u omisión que afecta la economía de la 

mujer, a través de limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de sus 

percepciones económicas, en la restricción, limitación y/o negación injustificada 

para obtener recursos económicos, percepción de un salario menor por igual 

trabajo, explotación laboral, exigencia de exámenes de no gravidez, así como 

la discriminación para la promoción laboral; 

Violencia Sexual: Toda acción u omisión que amenaza, pone en riesgo o 

lesiona la libertad, seguridad, integridad y desarrollo psicosexual de la mujer, 

como miradas o palabras lascivas, hostigamiento, prácticas sexuales no 
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voluntarias, acoso, violación , explotación sexual comercial, trata de personas 

para la explotación sexual o el uso denigrante de la imagen de la mujer; 

Violencia contra los Derechos Reproductivos: Toda acción u omisión que 

limite o vulnere el derecho de las mujeres a decidir libre y voluntariamente 

sobre su función reproductiva, en relación con el número y espaciamiento de 

los hijos, acceso a métodos anticonceptivos de su elección, acceso a una 

maternidad elegida y segura, así como el acceso a servicios de aborto seguro 

en el marco previsto por la ley para la interrupción legal del embarazo, a 

servicios de atención prenatal, así como a servicios obstétricos de emergencia; 

y 

Violencia Feminicida: Toda acción u omisión que constituye la forma extrema 

de violencia contra las mujeres producto de la violación de sus derechos 

humanos y que puede culminar en homicidio u otras formas de muerte violenta 

de mujeres. 

Las modalidades: lugares públicos y privados donde ocurre y se ejerce la 

violencia contra las mujeres. 

Violencia Familiar: Es aquella que puede ocurrir dentro o fuera del domicilio 

de la víctima, cometido por parte de la persona agresora con la que tenga o 

haya tenido parentesco por consanguinidad o por afinidad, derivada de 

concubinato, matrimonio, o sociedad de convivencia; 

Violencia Laboral: Es aquella que ocurre en cuando se presenta la negativa a 

contratar a la víctima o a respetar su permanencia o condiciones generales de 

trabajo; la descalificación del trabajo realizado, las amenazas, la intimidación, 

las humillaciones, la explotación y todo tipo de discriminación por condición de 

género; 

Violencia Docente: Es aquella que puede ocurrir cuando se daña la 

autoestima de las alumnas o maestras con actos de discriminación por su sexo, 

edad, condición social, académica, limitaciones y/o características físicas, que 
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les inflingen maestras o maestros; actualmente hechos denominados Bulling: 

violencia escolar entre alumnos y mobbing: violencia de profesor a alumno. 

Violencia en la Comunidad: Es aquella cometida de forma individual o 

colectiva, que atenta contra su seguridad e integridad personal y que puede 

ocurrir en el barrio, en los espacios públicos o de uso común, de libre tránsito o 

en inmuebles públicos propiciando su discriminación, marginación o exclusión 

social; 

Violencia Institucional: Son los actos u omisiones de las personas con 

calidad de servidor público que discriminen o tengan como fin dilatar, 

obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las 

mujeres así como su acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a 

prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de 

violencia. El Gobierno del Distrito Federal se encuentra obligado a actuar con la 

debida diligencia para evitar que se inflija violencia contra las mujeres. 

Toda mujer puede ser víctima de violencia y toda violencia tiene como objeto 

último dañarla emocionalmente. La violencia hacia las mujeres es una realidad 

universal, que refleja la desigualdad histórica de las relaciones de poder entre 

hombres y mujeres. 

2.1.2 Consecuencias de la violencia sexual en la mujer 

Para Krug (2002) la violación, y en general toda forma de violencia sexual, es 

sufrida mayoritariamente por mujeres, niñas y niños; casi siempre es cometida 

por hombres. Ser victima de la violencia aumenta el riesgo de que una mujer 

tenga una mala salud en el futuro. Es un factor de riesgo de una variedad de 

enfermedades y afecciones 

El antecedente de haber sido victima de la violencia pone a las mujeres en 

mayor riesgo de: 
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Depresión; 

Intentos de suicidio; 

Síndromes de dolor crónico; 

Trastornos psicosomáticos; 

Lesiones físicas; 

Trastornos del aparato digestivo. 

Gordon y Riger (1989), además de que este tipo de violencia tiene fuertes 

efectos en quienes la sufren directamente, es también generadora de temores 

y terrores . En este sentido, son notorios los altos niveles de miedo que 

presentan las mujeres, al menos las urbanas, respecto de ser violadas o 

atacadas sexualmente en los espacios públicos, aún cuando no han hayan 

sufrido personalmente estos actos. 

El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, 1997) menciona que la 

violencia y el hostigamiento sexual hacia las mujeres es la manifestación más 

brutal de opresión contra ellas y los medios específicos a través de l_?S cuales 

la asimetría del estatus de género se refuerza. Esto es, la violencia sexual 

contra las mujeres en general y las mujeres jóvenes en particular, sigue siendo 

un obstáculo importante para asegurar los derechos humanos básicos en una 

sociedad determinada. La violencia contra las mujeres se utiliza para hacer 

patente la carencia de poder de éstas a fin de lograr el control social sobre ellas 

a través del poder de la ideología, la socialización y frecuentemente con una 

represión abierta y brutal. 

Pero, sobre todo, porque en una cultura como la mexicana la violencia sobre 

las mujeres -en muchos casos- es vista como "normal"; se parte de una suerte 

de aplicación de la "ley del más fuerte". De esta manera, parece natural que se 

abuse de los niños, de los ancianos, de los débiles y -por ende- de las 

mujeres. 

Esta violencia, o ejercicio del poder sobre todo aquel que quede bajo la égida 

de quien tiene -mucho o poco- poder, parece parte de la vida cotidiana. 
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Dammert y Malon_e (2002) la vulnerabilidad frente a las agresiones sexuales, 

ante las cuales la probabilidad de las mujeres de ser víctimas es por lo menos 

diez veces mayor que la de los hombres, así como la vulnerabilidad frente a 

sus parejas, son dos elementos que deben ser tomados en cuenta a la hora de 

definir la percepción del riesgo de ser víctima de una agresión. Se trata de una 

percepción que en gran medida tiene su origen en el estatus de subordinación 

histórica que han conocido las mujeres y las relaciones desiguales entre ambos 

sexos. Es clave reconocer que el temor de las mujeres no aparece en forma 

espontánea, sino que es parte de un proceso aprendido y socializado. En esto, 

la familia, las Iglesias y la escuela juegan un rol vital y, a pesar de los cambios 

experimentados en estas tres instituciones, no se evidencia que hayan 

modificado su perspectiva de interpretación del rol de la mujer en la sociedad. 

2.1.3 Estudios sobre la violencia sexual en la mujer 

Para dar cuenta de la violencia contra las mujeres en México se han realizado 

estudios y estadísticas con diversas fuentes, a partir de los cuales se tiene 

información importante acerca de la magnitud y características del problema. 

Son pocas las investigaciones que dan cuenta de la cifra completa de violencia 

contra las mujeres, ocurrida en el ámbito público, en particular de la violencia 

sexual en el transporte público. 

De acuerdo con los resultados de la 5ª encuesta Nacional Sobre Inseguridad 

de 2008, son las mujeres las que presentan 98% de probabilidad de ser 

victimas de delitos sexuales en comparación con 2% de los hombres que 

correrían riesgo; por lo cual la información de la que se parte respecto de las 

características de violencia sexual padecida por hombres es muy escasa 

(ICES!). 

Medina Mora (2005) refiere que en la Encuesta Nacional de Epidemiología 

Psiquiátrica, representativa de la población nacional urbana, de entre 18 a 65 

años de edad, realizada en México (entre 2001 y 2002), el abuso sexual y la 

violación tuvieron una prevalencia de 5.4 y 3.9% respectivamente, siendo mas 
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elevada en las mujeres que en l9s hombres a nivel estadísticamente 

significativo (9 .3 y 6.3% vs 1.2 y 1.3%) 

El Instituto Ciudadano de Estudios Sobre la Inseguridad (ICESI, 2005) informó 

que en nuestro país se denuncia uno de cada cuatro delitos cometidos , de 

acuerdo según la Encuesta Internacional sobre Criminalidad y Victimización 

(2004 ), se reporta que el 83% de las personas que reportaron alguna ofensa 

sexual, eran mujeres. 

La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 

(ENDIREH, 2006) desarrollada por el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI) muestra que a nivel nacional, la violencia cqntra las mujeres 

alcanzó 67%; el porcentaje varía en cada entidad federativa: es mayor en 

Jalisco, en el estado de México y en el Distrito Federal, (alrededor de 78%). 

Ramos, (2004), hace algunos años realizó una encuesta en nuestro país sobre 

delincuencia e inseguridad en 600 personas habitantes de dos colonias del 

D.F., de las 314 mujeres entrevistadas, el 80% tenía mucho miedo a ser 

violada y el 10% algo de miedo. Si consideramos las medias de las respuestas 

a preguntas específicas estableciendo un rango de uno (nada de miedo) a tres 

(mucho miedo), el miedo a sufrir un robo de casa habitada era el mas elevado, 

seguido por la violación, temores que eran mas altos que los asociados con ser 

amenazada con un arma o con ser asesinadas por un robo. 

Las mujeres con miedo a ser violadas, tendieron a sentirse inseguras al pasar 

por callejones, cuando iban en transportes públicos y cuando pasaban por 

calles mal iluminadas (Ramos, 2004). 

En un estudio hecho por la OMS (Valenzuela, 2004), estima que un 20% de las 

mujeres en el mundo sufren violencia psicológica o abuso sexual por un 

hombre en algún momento de su vida. 

La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal , (CDHDF) indicó que 

en México el 60% de las mujeres mexicanas sufre discriminación y maltrato 
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desde niñas, esto de acuerdo con el Diagnóstico Sobre la Situación de los 

Derechos Humanos en México, elaborado por el alto comisionado de las 

Naciones Unidas para los Derechos Humanos, (2003) y además se encontró 

que diariamente 1 O millones de mujeres padecen algún tipo de violencia 

familiar en México, aproximadamente el 20 por ciento de toda la población 

femenina. 

Consulta Mitofsky (1995) menciona que de acuerdo con cifras del Instituto 

Nacional de las Mujeres (INMUJERES), cada 35 minutos una mujer pide ayuda 

y estima que 38% de las mujeres padece violencia emocional; 29% violencia 

económica y 9% violencia física. 

Actualmente la violencia en contra de las mujeres, ha llegado a tal extremo que 

se presenta y se desarrolla a cada momento en la familia, en la escuela, en el 

trabajo, en la calle, en el transporte público y es difundida por los medios de 

comunicación masiva en sus diversos tipos de manifestación. 

La conducta violenta tiene sus elementos de contenido, manifestaciones e 

implicaciones fundamentalmente psicológicas emocionales 

2.1.4 Modelo Ecológico 

El Modelo Ecológico se encuentra inscrito dentro de un enfoque sistémico, 

perspectiva teórica que nos permite comprender y explicar los 

comportamientos de las personas no a partir de la descripción de sus 

características individuales, sino en función de las relaciones que esas 

personas establecen con sus contextos más próximos. En ese sentido, el 

significado de los distintos fenómenos y problemas se buscan los contextos en 

que estos se presenta y en las relaciones que cada individuo establece con 

esos contextos. 

Desde los principios del Modelo Ecológico una persona es concebida como un 

ser activo, una entidad creciente, dinámica, que va adentrándose 

- 30 -



progresivamente y reestructurando el medio en que vive (Bronfenbrenner, 

1987). 

Uno de los enfoques que proporciona esta visión más holística es el Enfoque 

Ecológico para la Atención de la Violencia instituido por Heise (1998) a partir de 

la propuesta de Bronfenbrenner (1979) . Parte del supuesto de que cada 

persona está inmersa, cotidianamente, en una multiplicidad de niveles 

relacionales -individual, familiar, comunitario y social - en los cuales se pueden 

producir distintas expresiones y dinámicas de violencia. El planteamiento de 

Heise fue asumido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) desde 2003 . 

En él se proponen cinco niveles con los que se abordan las relaciones, 

condiciones y actores que influyen en el comportamiento violento de las 

personas y los riesgos que los incrementan. 
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Los planos y niveles de este enfoque están compuestos de la siguiente 

manera: 
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1. En el primer nivel -microsistema- de las relaciones cara a cara se identifican 

dos planos: en primer término, los individuos, donde cuentan los 

factores biosociales que subyacen en la historia personal. En éste se 

pueden considerar características como la edad, el sexo, el nivel de 

educación, el empleo o los ingresos. Los factores de riesgo que se 

deben observar son la presencia de antecedentes de conductas 

agresivas o de autodesvalorización; trastornos psíquicos de la 

personalidad; adicciones; o situaciones de crisis individual debido a la 

pérdida de empleo, las frustraciones profesionales o el fracaso escolar. 

2. En el segundo plano cuenta la relación del individuo con su medio ambiente 

inmediato, es decir, las relaciones más próximas que se dan en la 

familia de pertenencia, entre cónyuges o parejas y entre las personas 

que forman el grupo familiar y más cercano de amistades. Vivir en 

ambientes familiares violentos, sufrir agresiones de cualquier tipo o 

gravedad en la familia, o atestiguar la comisión de actos de violencia 

puede predisponer a las personas a sufrir o a perpetrar este tipo de 

actos en la adolescencia, la juventud y la vida adulta. Tener amistades 

que cometan o inciten actos violentos también eleva el riesgo de que 

una persona joven sufra o realice actos de violencia. 

Desde la perspectiva de género son relevantes las formas en que se 

conciben y practican las relaciones y jerarquías de género entre 

hombres y mujeres, tanto en las familias como en el círculo de 

amistades. Como modelos de identidad, el patriarcalismo y el machismo 

pautan comportamientos, expectativas y códigos altamente sexistas y 

discriminatorios para las mujeres, que incorporan o legitiman el uso de 

diversas modalidades de violencia, tanto entre hombres y mujeres, como 

entre varones. La reducción de riesgos en este plano llevaría a incentivar 

cambios hacia formas pacíficas y respetuosas de convivencia familiar y 

hacia una mayor equidad de género. 

3. En el siguiente nivel -e/ mesosistema- se exploran los contextos 

comunitarios donde se desarrollan los individuos y las familias, así 
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como las relaciones sociales que se establecen en los vecindarios, el 

barrio, los ambientes escolares y laborales más próximos. Se trata de 

identificar las características de estos ambientes y determinar la medida 

en que éstas pueden aumentar el riesgo de ocurrencia de actos 

violentos o fomentar la cultura de la violencia . 

Los riesgos pueden estar potenciados por la presencia de conflictos 

comunitarios derivados del deterioro urbano, el hacinamiento, la penuria 

económica, el desempleo o la falta de oportunidades de desarrollo 

educativo y deportivo, como por la carencia de espacios lúdicos. La 

presencia de comportamientos delictivos, robos, vandalismo, homicidios 

y tráfico de drogas, entre otros, hacen cotidiana y tolerable la 

convivencia violenta e, incluso, banalizan el sentido de vivir en peligro de 

padecerla o infligirla. 

Los defensores del origen sociocultural de la violencia señalan que los 

comportamientos agresivos se encuentran institucionalizados. Esto 

significa que están asentados en valores y prácticas que los dotan de 

justificación y aceptación; que están normalizados de tal forma que se 

sabe quién, cómo y cuándo pueden o deben poner en acto formas de 

violencia, de suerte que se concretan en actuaciones o comportamientos 

que se imponen a los individuos, -dependiendo del rol y lugar que 

asumen u ocupen, en un determinado momento - y por los que se ven 

impelidos a actuar de forma agresiva, o aun a tolerar la propia 

victimización, al asumir que la violencia es una conducta ajustada a la 

posición o situación social en que se encuentre cada persona. 

En este nivel, es importante observar la presencia de riesgos como el 

papel de las formas violentas de la identidad masculina hegemónica, 

sobre todo en la adolescencia y la juventud, que llevan a asumir 

actitudes o actividades de alto riesgo, como cometer robos, enrolarse en 

bandas o participar en actividades del crimen organizado. Después de 

todo, es a través de estos códigos -transmitidos violentos en las 

comunidades y barrios. De hecho, pueden dar origen a expresiones de 
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violencia social en el tejido comunitario, ya sea aislados o combinados 

con otros tipos de conflictos comunitarios (por tierras, por agua, por 

espacios u otros recursos considerados valiosos). También son factores 

potenciadores de la violencia social, por ejemplo, de la vigencia o arraigo 

en las comunidades de intolerancia ante la diversidad étnica, racial, 

sexual y religiosa. 

4. En cuarto lugar está el nivel macrosistema, que reúne los factores de 

carácter más general relativos a la estructura de la sociedad. Son 

factores que pueden contribuir a favorecer un clima que incite o inhiba la 

violencia, por ejemplo: la impunidad; la posibilidad de adquirir armas 

fácilmente; la cultura de la ilegalidad; las relaciones o tratos corruptos 

con agentes de seguridad y de justicia; y la falta de respeto por las 

instituciones. Todas estas circunstancias se tornan en una especie de 

capital social negativo o anómico, al propiciar comportamientos 

colectivos proclives a la delincuencia o, cuando menos, a la 

desobediencia. a la ley. 

En este nivel se puede observar el grado en que están 

institucionalizadas las pautas violentas o las normas que toleran el uso 

de la violencia. Es decir, la manera en que se han convertido en rutinas 

o patrones de comportamiento aceptadas en la propia estructura de la 

sociedad: la violencia es vista, entonces, como algo cotidiano y normal, 

con lo que se contribuye a su legitimación como práctica generalizada. 

La violencia institucional igualmente es un elemento que potencia la 

violencia social: la práctica del poder autoritario y el desprecio a los 

derechos humanos -por parte de la propias autoridades encargadas de 

hacerlos valer-, tanto como los abusos de poder ejercidos por las 

autoridades, incentivan en los gobernados la desobediencia social a las 

leyes y normas de civilidad, propiciando la anomia social, que es el 

mejor caldo de cultivo de todas las formas de violencia social. La 

impunidad de los poderes lleva a la impunidad de todos . Como ha 

señalado O'Donnell (1993), la desigual vigencia del sistema legal -a 
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nivel territorial y social - representado por la impunidad, permite que se 

generen zonas o aun regiones donde la violencia (en todas sus 

variantes) pasa a ocupar un lugar preponderante. 

En este nivel también es importante identificar en qué medida las 

intervenciones públicas en materia de seguridad, justicia, salud, 

educación, empleo, salarios, desarrollo urbano, etcétera, contribuyen a 

la integración social o sirven para fortalecer la ciudadanía, la igualdad de 

género y la no discriminación. Y analizar si el estilo del desarrollo 

económico vigente contribuye a reducir o ensanchar las desigualdades 

económicas y sociales entre los diferentes grupos de la sociedad, o si 

consoJidan o debilitan el ejercicio pleno de los derechos ciudadanos. 

5. Finalmente se encuentra el nivel histórico (cronosistema), que 

corresponde al momento histórico en el que se ejecuta el acto de 

violencia (Bronfrenbrenner, 1979). Aquí se toman en cuenta las posibles 

motivaciones epocales de las p~rsonas, los grupos o los colectivos 

sociales para llevar a cabo actos de violencia, así como los factores y 

elementos que descifran el sentido social y simbólico del uso de la 

violencia en sus diversas modalidades en el mundo actual. Se señala, 

por ejemplo, la fuerza que ideologías intrínsecamente violentas como el 

racismo, el fascismo, el darwinismo social, la homofobia o los 

fundamentalismos religiosos pueden ejercer para justificar guerras 

comunitarias, interétnicas, limpiezas raciales, crímenes de odio e, 

incluso, las limpias contra la delincuencia asadas en razias o 

ejecuciones en caliente. 

Por la superposición y complementación de los factores que se presentan en 

estos cinco niveles, el Enfoque Ecológico tiene un gran poder explicativo pues 

permite entender las múltiples causas de la violencia y la interacción de los 

factores de riesgo que operan en las personas, sus relaciones, en la 

comunidad y en los ámbitos social, cultural e histórico. 
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En síntesis, el Enfoque Ecológico se sostiene en el análisis de los 

determinantes y factores de riesgo que impactan en la relación dinámica de 

las personas con su medio y viceversa, interfiriendo o favoreciendo la 

transformación recíproca. En otras palabras: ayuda a identificar las raíces de 

los fenómenos que impiden, retardan o favorecen el clima de violencia , así 

como los factores que pueden beneficiar el cambio de los mismos. En este 

sentido, permite construir referentes conceptuales para comprender las 

dinámicas de los conflictos familiares y comunitarios, como parte estructural de 

la violencia social que se vive día a día en los distintos territorios sociales. De 

esta manera se generan líneas de acción coherentes, en los ámbitos de política 

pública, que posibilitan crear condiciones para una convivencia sana, pacífica, 

diversa y tolerante (OMS, 2003). 
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2.2 Género 

Lamas (1986) define género como el conjunto de ideas sobre la diferencia 

sexual que atribuye características "femeninas" y "masculinas" a cada sexo. 

Para la autora esta simbolización cultural de la diferencia anatómica sexual 

(vagina-pene) toma forma en un conjunto de prácticas , ideas, discursos y 

representaciones sociales que dan atribuciones de conducta objetiva y 

subjetiva de las personas en función de su sexo. En otras palabras, el género 

es el conjunto de maneras aceptadas de ser mujer o ser hombre en una época 

y cultura determinadas. 

Dimensión Natural 

Femenina 

*capacidad para la procreación 

*ciclos vitales 

Dimensión Cultural 

Masculina 

*control 

* trascendencia 

La forman las sociedades dependiendo del modelo económico en que se viva. 

Las instituciones y organizaciones sociales, son las que fortalecen y legitiman 

las diferencias: 

Creencias 

Símbolos 

Mitos 

Las investigaciones feministas de los años setenta muestran que las 

categorizaciones sobre las bases de elementos biológicos y sexuales no son 

suficientes para explicar las diferencias de actividades entre mujeres y hombres 

en las distintas culturas a lo largo de la historia. Se elabora e introduce 

entonces el concepto de género como categoría de análisis que permite 
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diferenciar y separar lo biolc;>gico, atribuido al sexo, de lo cultural, determinado 

por el género (Lamas, 1986). 

Stoller (1968) dio la categoría "género" que fue utilizada por primera vez por la 

psicología en su vertiente médica: quien estableció ampliamente la diferencia 

entre sexo y género. 

Afirma que, lo que determina la identidad y el comportamiento de género no es 

el sexo biológico, sino el hecho de haber vivido desde el nacimiento las 

experiencias, ritos y costumbres atribuidos a cierto género. La asignación y 

adquisición de una identidad es más importante que la carga genética, 

hormonal y biológica (Stoller, 1968). 

Burin (1998), como categoría de análisis, señala lo importante que es destacar 

la forma en que el género contiene tres principales rasgos que deben ser 

tomados en cuenta; es siempre relacional, porque aparece a nivel de las 

interacciones, las cuales son de poder; es una construcción histórico-social, 

porque se ha producido a lo largo del tiempo de distintas maneras y, como 

tercer punto se debe tener presente que jamás aparece en forma pura, puesto 

que la noción de género suele ofrecer dificultades cuando se le considera un 

concepto totalizador ya que de esta manera se vuelven invisibles la variedad de 

determinantes con que nos construimos como sujetos (clase, etnia, raza, 

religión, edad, determinantes de salud, políticos, etc.). 

El mismo autor plantea que debe entenderse el género como una categoría 

compleja y múltiple articulada en la que se entretejen tres elementos básicos: 

• Atribución, asignación o rotulación de género: Es la rotulación que se da 

a la/el recién nacida/o, a partir de los genitales externos, por parte de los 

médicos y familiares quienes fungen como emisores del discurso 

cultural; refleja los estereotipos de la feminidad/masculinidad para lograr 

la crianza "adecuada" de ese cuerpo identificado. 
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• Identidad de género: Queda sellada. en el momento en que el infante 

descubre la particularidad de sus órganos sexuales externos y se 

establece aproximadamente a la misma edad en que se adquiere el 

lenguaje (entre los 2 y 3 años), siendo anterior al conocimiento de la 

diferencia anatómica de los sexos. 

• Rol de género: es el conjunto de normas y prescripciones que dictan la 

sociedad y la cultura sobre el comportamiento, según al género que se 

pertenezca) (Burin, 1968). 

Según lo considera Fontana (2004 ), la sociedad ha implementado en cada 

momentos histórico, dispositivos con el objeto de que las mujeres y los 

hombres incorporen conocimientos que les permitan socializarse como tales. 

Menciona que a través del tiempo se han condicionado, representaciones y 

valoraciones para cada género, que determinan roles, funciones, modos de 

vinculación, derechos, obligaciones con espacios políticos, económicos, 

laborales, materiales, sociales, familiares, afectivos y personales. 

Laub (2007), las primeras caracterizaciones del concepto de género, en boga 

en la década de los setenta, establecían una neta diferenciación con el sexo, 

definiendo así una oposición binaria entre varones y mujeres. Estos análisis se 

concentraron en explicar cómo los sujetos adquieren y actúan roles e 

identidades de género a través del proceso de socialización (en la familia, en la 

escuela y en los distintos ámbitos sociales). En estas fases iniciales, el análisis 

de género se centró en la interpretación y denuncia de la condición 

discriminada o subordinada de la mujer, pintándola con un color victimista y 

pasivo. En los últimos años, esta concepción ha sido fuertemente cuestionada 

porque ocultan cuestiones vinculadas al poder y los conflictos que atraviesan 

las relaciones entre mujeres y varones. 

Siguiendo a Bonder (2004), algunas de las ideas principales que subyacen en 

la actualidad en este enfoque: 
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• Género no es sinónimo de mujer, aunque por razones históricas y políticas la 

mayoría de los discursos y prácticas que se desarrollan «en su nombre» se 

hayan concentrado en ellas, al menos hasta el momento. 

• En cualquiera de sus versiones, género alude a las distintas dimensiones 

socio-simbólicas que estructuran las relaciones entre mujeres y varones o entre 

lo que se considera femenino y masculino en cada contexto histórico. 

• No existe ninguna razón biológica o «natural» que determine las 

desigualdades sociales, económicas, culturales y de poder entre varones y 

mujeres. En todas las sociedades, los atributos y roles que portan ambos 

géneros no poseen igual valor, sino que se enmarcan dentro de un orden 

jerárquico de predominio masculino. 

El concepto de género, entonces, refiere a una relación de poder que atraviesa 

y se articula con otras relaciones de poder, como las de clase, etnia, edad, 

orientación sexual, etc., conformando así subjetividades y un orden social de 

alta complejidad . Por su carácter relacional, el género involucra tanto a las 

mujeres y/o lo femenino como a los varones y/o lo masculino, y requiere 

analizar la dinámica entre ambos polos, sus tensiones e intersecciones 

(Bonder, 2004 ). 

2.2.1 Perspectiva de Género 

Para Cazés (2005), la perspectiva de género, que surge en la segunda mitad 

del siglo XX, responde a la necesidad de abordar de manera integral, histórica 

y dialéctica, la sexualidad humana y sus implicaciones económicas, políticas, 

psicológicas y culturales en la vida social de los géneros. 

Lagarde (1999), la perspectiva de género, reconoce la diversidad de género y 

la existencia de las mujeres y los hombres, como un principio esencial en la 

construcción de una humanidad diversa y democrática. Es un enfoque teórico, 

analítico y metodológico, que responde a la necesidad de abordar de manera 
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integral, histórica y dialéctica, la sexualidad humana , así como sus 

implicaciones económicas, políticas, psicológicas y culturales en la 

organización social. Enfoca a varones y mujeres como sujetos históricos, 

construidos socialmente, productos de una organización social determinada; 

por ello ayuda a entender cómo se desarrollan las relaciones de producción y 

reproducción, así como las implicaciones que ello tiene en la vida cotidiana de 

varones y mujeres. 

La perspectiva de género hace visible la aportación de las mujeres en todos los 

ámbitos de la actividad pública o privada y, permite entender que las 

diferencias biológicas no deben desembocar en desigualdad, ni en desventaja 

para uno de los sexos. 

La perspectiva de género nos permite entender cómo las relaciones de poder 

entre hombres y mujeres afectan el ejercicio de nuestros derechos . Un análisis 

con perspectiva de género del acceso de las personas a la justicia debe 

realizarse a partir de los factores económicos, geográficos, simbólicos, entre 

otros, afectan a mujeres y hombres de cada sector (Lagarde, 1999). 

Para De Oliveira y Araiza (1999) la perspectiva de género implica ir más allá 

del estudio de las mujeres y de la incorporación de la variable sexo en los 

análisis. Requiere de la utilización de un concepto relacional de género que 

englobe las desigualdades económicas, socioculturales y de poder, entre 

hombres y mujeres, por un lado, y entre las propias mujeres y los propios 

hombres ubicados en diferentes clases, grupos étnicos, etapas de su ciclo de 

vida y posición en los sistemas de parentesco. Como se trata, además de un 

concepto multidisciplinario que articula aspectos socio-estructurales y socio

simbólicos, las desigualdades de género se manifiestan tanto en el acceso y 

control diferencial de recursos (físicos, socioeconómicos, socioculturales y 

políticos), como en las concepciones del mundo, el proceso de individualización 

y la construcción de identidades. 

Massolo (2004 ), la perspectiva de género aplicada a la ciudad significa mucho 

más que tomar en cuenta a las mujeres y reconocer su existencia: implica 
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detectar y analizar las diferencias (sociales y culturales) entre hombres y 

mujeres, así como las relaciones de poder entre los géneros. Es una forma 

distinta de mirar y pensar los procesos sociales, las necesidades y demandas, 

los objetivos de la planificación del desarrollo urbano. Se traduce en una 

metodología de trabajo guiada por el principio de equidad de género -contra la 

discriminación de las mujeres-, que incluye cualquier discriminación contra 

otros grupos sociales marginados, cuestiona que la ciudad sea pensada y 

organizada a la medida del hombre y pretende cambios que permitan una 

buena vida de las mujeres, en unas mujeres, en una ciudad y sociedad más 

justa y equitativa. 

2.2.2 Conceptos y paradigmas actuales 

Según Álvarez de Vicencio (2003), hasta hace unos treinta años, el género 

humano había sido estudiado bajo el término hombre, y a la mujer se le 

conocía por sus diferencias respecto a éste. Fue hasta los años setenta, con el 

resurgimiento del feminismo, cuando varios países desarrollados emprendieron 

estudios sobre la mujer. El conocimiento generado por estos estudios no 

significa que se hayan revolucionado los modos de conocer a los seres 

humanos, lo cual puede atribuirse a que el motivo principal que impulsó esos 

estudios no fue el interés científico sino las demandas de los grupos feministas 

de nuestra época. 

En los años ochenta, en el ámbito anglosajón, se empezó a utilizar el concepto 

"gender" en el campo de los estudios sobre la mujer. El término se aplicó para 

diferenciar lo que era biológico y que se le llamaría sexo, de lo que era 

aprendido, a lo que se le llamaría género. Poco a poco el término fue 

penetrando el análisis de las ciencias sociales y al mismo tiempo fue adoptado 

con profusión en el debate feminista. 

México no ha sido la excepción en este proceso y a partir de 1995, cada vez 

con más fuerza y frecuencia, se utiliza el término en frases como "perspectiva 

de género", "teorías de género", e incluso: "políticas y planeación de género". 
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En México las instituciones oficiales y algunas investigadoras definen el término 

como "el conjunto de atribuciones, ideas, representaciones y prescripciones 

sociales que se construyen tomando como referencia la diferencia sexual" 

(Álvarez de Vicencio, 2003). 

2.2.3 Teoría de género 

Para Simone de Beauvoir, (1999) los estudios de género tienen su inmediato 

antecedente en lo que planteó en 1945, que "no se nace mujer, llega una a 

serlo", mostrando como una serie de actitudes y reglas sociales entrenaban al 

ser humano nacido con genitales femeninos para caminar, jugar y comportarse 

de manera que al completar su educación pudiera ser llamada "mujer" . 

Facio, (2000) refiere que la teoría de género es un método analítico que ha sido 

creado y enriquecido durante al menos tres décadas, por investigadoras 

sociales en los espacios universitarios. Se trata de un planteamiento 

doctrinario serio y científico que atiende a la hermenéutica, entendida ésta 

como un concepto en constante mutación, y que aporta al estudio de las 

ciencias y a sus aplicaciones, instrumentos conceptuales nuevos . Es un 

razonamiento que se basa en la convicción de que las diferencias culturales de 

los sexos no son inmutables, sino construcciones culturales cambiantes, de tal 

manera que en la delimitación de los roles sexuales operan factores culturales 

y sociales que implican una determinada interpretación de lo biológico. 

La teoría en cuestión permite evidenciar cómo la característica de pertenecer a 

uno o a otro sexo, es una categoría analítica, y debe ser tomada en cuenta en 

todo análisis científico y, desde luego, en toda decisión política y de gobierno 

que se quiera democrática, porque tiene importantes repercusiones que 

afectan la vida de las personas y particularmente la de las mujeres, en forma 

desfavorable, al impedirles el goce del derecho a la igualdad social. 
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La teoría de género nos permite observar cómo esa asignación rígida de 

papeles diferenciados, se pasa al diseño de los estereotipos "hombre" y 

"mujer". Una mujer cabal es aquella que tiene hijos y los cría bien; mientras 

que un hombre cabal es el que trabaja para llevar a la familia el gasto. La 

rigidez de los roles asignados hace inevitable el estereotipo; en éste las 

funciones que se atribuyen al estereotipo "mujer" son menos valoradas que las 

que atribuyen al estereotipo "hombre" (Facio, 2000) 

2.2.4 Violencia de género contra las mujeres 

Para la ONU (1994 ), la violencia contra la mujer, recientemente 

conceptualizada como violencia de género, ha sido definida como todo acto de 

violencia que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento fís ico, 

sexual o psicológico que afecten a ésta , inclusive las amenazas de tales actos, 

la coacción, o la privación arbitraría de la libertad, tanto si se producen en la 

vida pública como en la privada, de acuerdo con la "Declaración sobre la 

eliminación de la violencia hacia la mujer". 

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (2005), señala que entiende 

por Violencia Basada en el Género a todo acto dañoso que es cometido contra 

la voluntad de una persona, y que está basado en diferencias socialmente 

atribuidas (sexuales) en su condición de hombre y mujeres. 

El Fondo de Desarrollo de la Naciones Unidas para la Mujer (2002) expresa 

que la violencia contra las mujeres es consecuencia del orden de género que 

se establece en la sociedad, orden socialmente construido que determina una 

jerarquía y poder distintos para ambos sexos. Este orden es avalado y 

mantenido por el conjunto de la sociedad, a través de las costumbres , las 

leyes, las instituciones. La discriminación y la violencia hacia las mujeres son 

aceptadas socialmente porque forman parte del sistema social establecido. 

Desde el primer momento se situó la violencia contra las mujeres en un 

contexto más bien estructural de desigualdades sociales y económicas. 
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Neelsen (1991 ), afirma que a través del tiempo, la naturaleza y la forma de 

violencia de género han aumentado constantemente dentro de una forma de 

sociedad patriarcal. En este tipo de sociedad el papel desempeñado por las 

mujeres generalmente se desvaloriza y no se le asigna un mejor estatus. En la 

estructura de una organización social, la violencia contra las mujeres se 

racionaliza y motiva siempre la subordinación. 

Autores como Navarro (2004) consideran que el origen de la violencia de 

género en México se remonta a la época de la conquista, durante la cual los 

indígenas eran discriminados por los conquistadores españoles y utilizados 

como esclavos para realizar trabajos pesados propios de las bestias. En el 

caso de las mujeres esta discriminación se acentuaba debido a la violación de 

muchas indígenas, dando como resultado la raza mestiza, de la cual se 

conforma la mayor parte de la población mexicana actualmente. 

Corsi (1994), sobre la violencia de género señala que desde siempre, las 

creencias y los valores acerca de las mujeres y de los hombres han 

caracterizado una sociedad patriarcal que define a los varones como 

superiores por naturaleza y les confiere el derecho y la responsabilidad de 

dirigir la conducta de la mujer. La violencia de género adopta formas muy 

variadas, tanto el ámbito de lo público, como en los contextos privados. 

Ejemplos de ella son, entre otras, todas las formas de discriminación hacia la 

mujer en distintos niveles (político, institucional, laboral), el acoso sexual, la 

violación, el tráfico de mujeres, la utilización del cuerpo femenino como objeto 

de consumo, la segregación basada en ideas religiosas y, por supuesto, todas 

las formas de maltrato físico, psicológico, social, sexual que sufren las mujeres 

en cualquier contexto, y que ocasionan una escala de daños que pueden 

culminar en la muerte. 

Los estereotipos de género transmitidos y perpetuados por la familia, la 

escuela, los medios de comunicación, etcétera, sientan las bases para el 

desequilibrio de poder que plantea en la constitución de sociedades privadas, 
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tales como las que están representadas por el noviazgo, el matrimonio o la 

convivencia . (Corsi , 1994). 

Massolo (2004) , la violencia de género atenta directamente contra la 

ciudadanía de las mujeres y la igualdad de oportunidades de ejercer sus 

derechos, participar en la vida pública, gozar de las libertades democráticas y 

contribuir al desarrollo local y nacional. 

La violencia contra las mujeres en sus diversas formas es la causa principal de 

la sensación de inseguridad en ellas . El miedo está arraigado en esa realidad, 

que no queda reflejada en las estadísticas oficiales que emplean las 

administraciones públicas y los medios para establecer la tasa de criminalidad . 

La inseguridad con la que conviven las mujeres está más bien relacionada con 

las «cifras negras» de la criminalidad , es decir, con todos aquellos actos de 

violencia que no son objeto de denuncia oficial (Massolo , 2004). 

Laub (2007), la inseguridad y el temor frente a las perspec!ivas de ser 

agredidas impiden que las mujeres puedan disfrutar plenamente de las 

ciudades , especialmente de las actividades nocturnas, ya sea en ámbitos de 

recreación y/o de trabajo; es notorio, sobre todo, el temor en los trayectos. Ello 

se traduce en el empobrecimiento de las relaciones sociales y en la 

automarginación de los espacios de protagonismo y disfrute personal y social. 

Algunas cuestiones que pueden ayudar a clarificar el tema: 

a) Aunque las estadísticas policiales no especifiquen generalmente si la 

agresión ha tenido lugar en el espacio privado o público, el análisis 

criminológico de la violencia otorga a la esfera pública un papel preponderante. 

b) En la mayoría de los casos, las mujeres no denuncian fácilmente a un 

agresor a quien conocen . De allí que las violencias domésticas estén asociadas 

a la vergüenza, al secreto, a la soledad, y al temor a las represalias y a nuevas 

violencias como consecuencia de la denuncia. 
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c) Las políticas de tratamiento de la delincuencia se centran en el agresor, 

aunque hay mucho avance realizado por organizaciones no gubernamentales 

respecto de la asistencia a la víctima . Por otra parte, no hay propuestas de 

apoyo a las mujeres, como tampoco a los niños y niñas vinculados a los 

varones privados de la libertad . 

a) Las mujeres están menos involucradas directamente con las armas de 

fuego, lo que no significa que no sean personajes del drama, ya sea como 

agentes directos o por sufrir la pérdida de sus hijos, maridos o hermanos. Es 

necesario destacar, por otra parte, la existencia de vínculos simbólicos entre 

armas de fuego y virilidad (Laub, 2007). 
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2.2.5 Políticas públicas 

Para Martinelli (2002), las políticas públicas son el conjunto de acciones que se 

llevan a cabo a partir de la toma de decisiones en la esfera gubernamental, 

mediante instituciones de gobierno o agentes, que va dirigido a tener influencia 

determinada sobre la vida de los ciudadanos. Es una práctica social propiciada 

por la necesidad de reconciliar demandas conflictivas o de establecer 

incentivos de acción colectiva entre aquellos que comparten metas afines para 

la solución de problemas. Deriva en un programa de acción gubernamental 

para un sector de la sociedad o espacio geográfico determinado. 

Carrión (2004 ), valora, la importancia para producir ciudad, generar integración 

social y construir el respeto al Otro, temas estrechamente relacionados con la 

posibilidad de identificar con más precisión estrategias orientadas a la inclusión 

social de todos y todas en la ciudad. 

En los últimos tiempos, el espacio público ha adquirido un significativo peso en 

los debates sobre la ciudad y en la agenda de las políticas públicas, 

convirtiéndose en uno de los temas de mayor confrontación social. 

El espacio público es como uno de los derechos fundamentales de la 

ciudadanía, que permite reconstruir el derecho a la asociación, a la identidad y 

a la polis, y se inscribe en el respeto al derecho del otro al mismo espacio. No 

solo necesitamos un espacio donde encontrarnos, sino también un lugar donde 

construir tolerancia y que nos dé la posibilidad de aprender a convivir con otros 

de manera pacífica . 

Es más ciudad aquella que optimiza y multiplica las posibilidades de contacto 

entre las personas, es decir, aquella que dispone de buenos espacios públicos 

(Carrión, 2004 ). 

Lau y Alvarez (2000), el movimiento feminista ha puesto énfasis en las 

reivindicaciones de género, la desigualdad que viven las mujeres y las formas 

concretas en que esta condición se expresa; preocupadas por la falta de 
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oportunidades, se organizan por conformar la "nueva ola del feminismo 

mexicano", con el objetivo primordial de eliminar la desigualdad que sufren las 

mujeres y, de esta manera, construir una equidad entre los géneros. 

Para Bartra (2000) el nuevo feminismo representó una lucha por la equidad 

más que por la igualdad; una lucha por la conquista de la libertad sobre el 

propio cuerpo, por la despenalización del aborto, se reivindico la sexualidad 

femenina y se manifestó toda clase de abusos sobre el cuerpo femenino. 

La importancia del Movimiento feminista radica en que exige cambios sociales, 

presiona al Estado a modificar sus actividades discriminatorias a través de 

políticas públicas, haciendo visibles sus necesidades, problemas y discursos 

(Bartra, 2000). 

Guzmán (1996), uno de los logros mas importantes del movimiento de las 

mujeres ( .. . ) fue haber puesto, en el debate y la agenda pública , no solo las 

principales demandas de las mujeres sino, también, la necesidad de una 

institucionalidad estatal responsable de atenderlas. 

Bustelo (2006), las políticas públicas de género se definen como el conjunto de 

intensiones y decisiones, objetivos y medidas adoptadas por los poderes 

públicos en torno a la promoción de la situación de la mujer y de la igualdad de 

género entre mujeres y hombres. 

En el siguiente capítulo se revisará el marco legal relativo a la equidad de 

género internacional, nacional y local que avala el derecho a una vida libre de 

violencia para las mujeres. 
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MARCO LEGAL RELATIVO A LA EQUIDAD DE GÉNERO 

3.1 Marco Legal Internacional 

3.1.1 Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación Contra la Mujer. (CEDAW) 

La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 

contra la Mujer, CEDAW (1979) es aceptada por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas , descrito como una carta internacional de derechos para las 

mujeres. Consta de un preámbulo y 30 artículos, define lo que constituye la 

discriminación contra las mujeres y establece una agenda para la acción 

nacional para poner fin a esa discriminación. 

La Convención define la discriminación contra la mujer como " .. . cualquier 

distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por 

resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, 

independientemente de su estado civil, sobre la condiciones de igualdad entre 

hombres y mujeres, de los derechos humanos y las libertades fundamentales 

en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra 

esfera". 

Al aceptar la Convención , los Estados se comprometen a emprender una serie 

de medidas para acabar con la discriminación contra la mujer en todas sus 

formas , incluyendo: 

• para incorporar el principio de igualdad entre hombres y mujeres en su 

ordenamiento jurídico, abolir todas las leyes discriminatorias y adoptar 

las adecuadas que prohíban la discriminación contra la mujer; 

• establecer tribunales y otras instituciones públicas para garantizar la 

protección efectiva de la mujer contra la discriminación, y 

• para asegurar la eliminación de todos los actos de discriminación contra 

la mujer por personas, organizaciones o empresas. 
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El Convenio establece las bases para lograr la igualdad entre mujeres y 

hombres a través de garantizar el acceso igualitario de las mujeres y, a 

igualdad de oportunidades en la vida política y pública - incluyendo el derecho 

de sufragio activo y pasivo en las elecciones -, así como educación, salud y 

empleo. Los Estados Partes se comprometen a adoptar todas las medidas 

apropiadas, incluso de carácter legislativo y las medidas especiales 

temporales, de modo que las mujeres puedan disfrutar de todos sus derechos 

humanos y las libertades fundamentales . 

La Convención es el único tratado de derechos humanos que afirma los 

derechos reproductivos de las mujeres y la cultura y la tradición como fuerzas 

influyentes en formar los roles de género y las relaciones familiares . Afirma 

derechos de las mujeres para adquirir, cambiar o conservar su nacionalidad y 

la nacionalidad de sus hijos. Los Estados Partes también se comprometen a 

adoptar las medidas apropiadas contra toda forma de trata de mujeres y 

explotación de las mujeres. 

Los países que han ratificado o adherido a la Convención tienen la obligación 

legal de poner en práctica sus disposiciones. Asimismo, se comprometen a 

presentar informes nacionales, por lo menos cada cuatro años, sobre las 

medidas que hayan adoptado para cumplir con sus obligaciones 

convencionales. 

3.1.2 Convención de Belém do Pará 

La Convención de Belém do Pará, (9 de junio de 1994) desarrollada en Brasil, 

fue adoptada por la Organización de los Estados Americanos (OEA), y ha 

significado un avance sustancial en el sistema interamericano, en relación a la 

protección de los derechos humanos de las mujeres ya que reconoce la 

violencia contra la mujer como un delito y una violación a los derechos 

humanos de las mujeres. Establece una serie de medidas jurídicas y políticas 
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públicas nacionales, para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las 

mujeres en el ámbito público y privado. 

La entrada en vigencia de la Convención, ratificada por 31 de los 34 Estados 

de la OEA, marcó la década de 90 como el inicio de un largo proceso de 

cambio, implicando nuevos compromisos tanto para los gobiernos. 

Desde la aprobación de la Convención de Belém do Pará, varias iniciativas han 

sido tomadas a nivel del sistema interamericano para el seguimiento de su 

implementación . 

3.2 Marco Legal Nacional 

3.2.1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Orozco y Silv~ (2010), la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos contiene los derechos civiles o garantías individuales que protegen 

la vida, la libertad, la igualdad, la seguridad y la integridad física de cada mujer 

u hombre, así como sus propiedades. Los principales derechos o garantías de 

igualdad son: 

1.- Goce para todo individuo de las garantías que otorga la Constitución, sin 

distinción alguna (artículo 1, párrafo primero y quince). 

2.- Prohibición a la esclavitud (artículo 1, párrafo segundo y quince). 

3.- Prohibición de cualquier tipo de discriminación (artículo 1, párrafo tercero). 

4.- Igualdad de derechos y ante la ley del hombre y la mujer (artículo 4°, 

párrafo segundo). 

5.- Prohibición de títulos de nobleza, prerrogativas u honores hereditarios 

(artículo 12 y 13). 
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3.3 Marco Legal en el Distrito Federal 

3.3.1. Ley de Igualdad Sustantiva Entre Mujeres y Hombres en el Distrito 

Federal 

La Ley de Igualdad Sustantiva Entre Mujeres y Hombres en el Distrito Federal, 

LISMH (2007) es el "Decálogo por la Equidad de Género de la Ciudad de 

México", documento base para el impulso de acciones y políticas públicas que 

permiten el avance de la incorporación de la perspectiva de género en las 

acciones emprendidas por el gobierno. 

Las diez premisas en conjunto, han pugnado por los derechos humanos de las 

mujeres en distintos ámbitos, tales como; capacitación y presupuestos públicos 

con perspectiva de género, salud, educación, ciudadanía, cultura y recreación, 

trabajo y medio ambiente; lo que llevó a consolidar la Red de Enlaces de 

Género del Gobierno de la Ciudad de México y la Red de Enlaces 

Delegacionales, como mecanism~s de coordinación y aplicación de las 

políticas de género. (Anexo 1) 

3.3.2. Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del 

Distrito Federal 

La Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Distrito 

Federal, LAMVLV (2008), crea la Coordinación lnterinstitucional para garantizar 

la coherencia y eficacia en la instrumentación de las políticas públicas de 

prevención, atención y de acceso a la justicia de las mujeres víctimas de 

violencia. (Anexo 2) 
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3.3.3. Programa de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres 

del Distrito Federal 

Programa de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres del Distrito 

Federal (201 O), que obliga al gobierno a diseñar y aplicar políticas públicas que 

permitan la igualdad de oportunidades, la igualdad de trato y la no 

discriminación en todos sus programas y acciones para acceder en condiciones 

de igualdad al pleno ejercicio de sus derechos humanos. (Anexo 3) 

3.3.4. Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación en el Distrito Federal 

En la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Distrito Federal, queda 

prohibida cualquier forma de distinción o exclusión a personas, grupos o 

comunidades por su apariencia física, religión y opiniones políticas, entre otras. 

En su Artículo 5 señala que no deberá existir impedi~ento o restricción de 

alguno o algunos de los derechos humanos de las personas, grupos y 

comunidades en situación de discriminación. 

Establece que no habrá distinción por acción, omisión ni por su origen étnico, 

nacional, lengua, sexo, género, identidad indígena, de género, expresión de rol 

de género, edad, discapacidad, así como por su condición jurídica, social o 

económica. 

También queda prohibida la discriminación por apariencia física, condiciones 

de salud, embarazo, religión, opiniones políticas, académicas o filosóficas, ni 

por identidad o filiación política, orientación o preferencia sexual y estado civil. 

Especifica que las personas no serán excluidas por su forma de pensar, vestir, 

actuar, gesticular, por tener tatuajes o perforaciones corporales o cualquier otra 

que tenga por efecto anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio 

de los derechos y libertades fundamentales, así como la igualdad de los 

individuos. 
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Destaca que es obligación de todas las autoridades del Gobierno del Distrito 

Federal y entes públicos garantizar que todas las personas gocen sin 

discriminación alguna de todos los derechos fundamentales reconocidos en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tratados 

internacionales. 

El decreto de esta legislación, conformada por 57 artículos, entró en vigor el 25 

de febrero, y así queda abrogada la Ley para Prevenir y Erradicar la 

Discriminación del Distrito Federal. 

3.4 Transporte Público en la ciudad de México 

3.3.1 Programa "Viajemos Seguras en el Transporte Público 

Es un programa de prevención, atención y sanción de la violencia física y 

sexual en el Sistema de Transporte Público, como una medida p~ra 

contrarrestar la violencia contra las mujeres. 

El transporte público exclusivo para las mujeres en la capital ha crecido en los 

últimos tres años con dos objetivos primordiales: evitar abusos y sancionar a 

quienes los cometan en contra de las usuarias . 

Se han asegurado espacios exclusivos para las mujeres en Autobuses, el 

Metro, el Metrobús y el Tren Ligero, con el objetivo de disminuir los índices de 

agresiones, y además se instalaron módulos de atención en el transporte 

subterráneo para denunciar ataques o agresiones. 

3.4.2 Autobuses (Atena) 
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A partir de febrero de. 2008, la Red de Transporte de Pasajeros (RTP), ha 

puesto en circulación con 67 unidades especiales para mujeres ATENEA, que 

corren por 27 rutas en todo el DF, de las 100 que existen. 

En marzo de 201 O, el Sistema de Transportes Eléctricos puso en circulación 

dos unidades que corren por el Eje Central Lázaro Cárdenas, denominadas 

JOSEFAS. 

El propósito de "Atenea", es resguardar la integridad y tranquilidad de las 

mujeres en el transporte público, además de ser un homenaje a quienes a 

través de la historia han abierto espacios a las féminas mexicanas. 

Los autobuses se distinguen por su cromática rosa mexicano y por la imagen 

de alguna mujer destacada en la lucha independentista, portan la imagen y 

datos biográficos de personajes como Sor Juana Inés de la Cruz, Leona 

Vicario, Margarita Maza, Carmen Serdán, Benita Galeana y Carmen Lira 

Saade, entre muchas otras, además se promueve la cultura de la no violencia 

hacia las mujeres. 

- El objetivo es brindar un transporte seguro, cómodo y económico para las 

usuarias. 

- Las mujeres embarazadas, las personas de la tercera edad y con 

discapacidad pueden subir a los autobuses Atenea de forma gratuita. 

- Empezaron con ocho unidades en Reforma y Periférico. 

- Actualmente suman 100 unidades en 27 rutas . 

- El promedio de espera es de entre 15 y 20 minutos y viajan al 60 por ciento 

de su capacidad. 

- En cada camión de 12 metros caben hasta 96 usuarias . 

- 57 -



- En Atenea hay 50 operadoras de entre 23 y 60 años. 

Corredores 25: Reforma, Eje Central, Periférico, el Eje 3 Oriente, Tlalpan, 

Picacho, Eje 1 O Sur (Universidad), Ermita, San Ángel, Coyoacán, México 

Tacuba, Eje 1 Norte, Eje 7 Sur, Eje 2 Oriente, Circuito Interior, Av . IPN, Eje 6 

Sur y Arenal. 

Horario: de 06:00 a 21 :00 horas 
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3.4.3 Sistema de Transporte Colectivo Metro 

En el Sistema de Transporte Colectivo Metro, se incrementó la maniobra de 

separación mujeres-hombres en 52 estaciones, sumando un total de 102 

estaciones (58%), en las líneas 1, 3, 7, 9 A y B. 

A partir del 8 de mayo de 2008, se ampliaron las maniobras de separación en 

tres vagones -anteriormente eran dos- de cada uno de los 280 trenes que a 

diario operan en el Sistema de Transporte Colectivo son destinados a las 

mujeres durante toda la jornada. 

Además, los cinco módulos de atención y un centro de justicia ubicados en 

cinco de las estaciones de mayor afluencia en el Metro ofrecen atención 

jurídica especializada a las mujeres que denuncien abusos. 

3.4.4 Metrobús 

Las tres líneas de Metrobús también cuentan con espacios restringidos . 

En Metrobús se realiza una campaña mediante carteles colocados en todas 

sus estaciones dando alusión al Programa Viajemos Seguras en el Sistema de 

Transporte Público con la campaña "No te pases", la cual consiste en difundir 

los derechos de las mujeres, a quien acudir en caso de ser victima de violencia 

en espacios públicos y fomentar la denuncia. 

Metrobús lleva a cabo la separación de hombres y mujeres, la cual consiste en 

el uso exclusivo de uno de los vagones del camión para mujeres, niños y 

adultos mayores, y a bordo se colocó una línea distintiva, no física, para 

resaltar el área exclusiva, en los siguientes horarios : 

De lunes a sábado de 04:30 a 24:00 horas y domingos de 05:00 a 23:30 horas. 

Diariamente las personas que utilizan el Servicio Público de Metrobús son en 

un 47.45% mujeres y 52.55% hombres. 
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3.4.5 Tren Ligero 

El Tren Ligero forma parte de la red del Servicio de Transportes Eléctricos del 

Distrito Federal, el cual opera en el Sur de la Ciudad de México, de Tasqueña a 

Xochimilco, prestando un servicio de transporte no contaminante a la población 

de las delegaciones Coyoacán , Tlalpan y Xochimilco, a través de 16 estaciones 

y 2 terminales mediante 16 trenes dobles acoplados con doble cabina de 

mando, con capacidad máxima de 37 4 pasajeros y pasajeras por unidad. 

El Tren Ligero como parte de las acciones del Programa Viajemos seguras en 

el Sistema de Transporte Público, lleva a cabo la separación de mujeres -

hombres en las siguientes terminales y con sus respectivos horarios: 

En la Terminal Tasqueña de 18:00 a 21 :00 horas. 

En la Terminal provisional Francisco Goitia , de 06:30 a 09:00 horas. 

3.4.6 Estadísticas de la violencia en el Transporte Público en contra la 

mujeres. 

De acuerdo con el informe del programa "Viajemos Seguras" 201 O, que realiza 

el Instituto de las Mujeres del Distrito Federal , las mujeres representan el 35 

por ciento de los 5.5 millones de pasajeros que a diario usan este sistema de 

transporte, el 97 por ciento de las víctimas que sol icitaron el apoyo pertenecen 

al sexo femenino con un rango de edad de ocho a 65 años, mientras que en 

hombres sólo se registró el tres por ciento de agredidos, sus edades oscilan 

entre 14 y 46 años, en los módulos "Viajemos Seguras", con los que cuenta el 

Metro, atendieron a 260 casos de víctimas de acoso sexual, de los cuales 225 

requirieron atención e intervención por casos de abuso y 35 por otro tipo de 

violencia. Del total, 163 derivaron en denuncias presentadas ante la Agencia 

Especializada para Delitos Sexuales de la PGJDF. 
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El acoso sexual se presenta más en las líneas 1, 2 y 3, mientras que Pino 

Suárez, Balderas, Pantitlán y Martín Carrera son de las estaciones donde más 

abusos se concretan . 

Asimismo, los módulos, ubicados en las estaciones del metro Balderas, Pino 

Suárez, Hidalgo, Pantitlán e Indios Verdes, también brindaron 315 asesorías 

jurídicas, así como apoyo y atención a siete víctimas de violación, que se 

cometieron al exterior de las instalaciones del STC. (INMUJERESDF, 201 O) 

Zermeño y Placido (2009) con recursos que les otorgó el gobierno del Distrito 

Federal, al Comité de América Latina para la Defensa de los Derechos 

Humanos de las Mujeres (CLADEM) y al Centro de Información y . 

Geoprospectiva, AC, ambos organismos no gubernamentales, realizaron un 

estudio a finales de 2008 y principios de 2009, en el cual se aplicó una 

encuesta a mil 579 usuarias de los Centros de Transferencia Modal (Cetrams) 

de Indios Verdes, Taxqueña y Pantitlán, ahí la afluencia diaria de pasajeros es 

de aproximadamente un millón 125 mil personas que usan el Metro, autobuses, 

microbuses y taxis, las entrevistas se aplicaron a mujeres mayores de 15 años 

que usan el transporte público cinco o más días a la semana. Los porcentajes 

de cada respuesta se usaron para calcular una cifra más amplia sobre las 

mujeres agredidas en los tres Cetrams. 

Los resultados que arrojó el estudio revelaron un muy elevado nivel de 

agresión física, sicológica y sexual al que están expuestas las pasajeras en el 

transporte de la ciudad. 

La encuesta reflejó además la gran percepción de miedo e inseguridad que 

enfrentan las mujeres al momento de transportarse, pues 90% de ellas dijo 

sentir temor de usar el transporte público, así como un alto nivel de 

desinformación y desconfianza hacia las autoridades, ya que 24% de las 

entrevistadas no denunció la agresión debido a esa falta de confianza, mientras 

que 15% dijo no saber que podía denunciar. 
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Del universo de pasajeras, la mitad de ellas dijo que algún hombre desconocido 

las ha tocado o manoseado. En esa misma proporción acusaron que han 

recibido palabras ofensivas o despectivas sobre su persona. 

Siete de cada diez han recibido piropos de carácter sexual y 71 % señalaron 

que hombres desconocidos les han mirado morbosamente el cuerpo. Una 

tercera parte de las entrevistas acusaron que un hombre se tocó los genitales 

frente a ellas y 15.7% declararon que un varón les mostró los genitales. 

Además, 8% de ellas se percataron de que hombres les han tomado fotografías 

y 15% fueron perseguidas para atacarlas sexualmente. En 2.1 % de los casos 

afirmaron que fueron obligadas a tener relaciones sexuales en el transporte 

público. Las encuestas se aplicaron durante el segundo semestre de 2008 y los 

resultados se terminaron de procesar a inicios de 2009. 

De esta forma calculan que en 2008 alrededor de 16 mil mujeres fueron 

violadas en los paraderos de Indios Verdes, Taxqueña y Pantitlán; 443 mil 

sufrieron manoseos y 779 mil padecieron miradas morbosas. 

Otro resultado que destaca de la encuesta es que la reacción inmediata más 

común de la víctima es alejarse o cambiar de lugar, en 38% de los casos, 

mientras que 25% de quienes han sufrido una agresión han decidido 

defenderse por si mismas con gas, un pellizco o un aventón. Pero 18% dijo que 

ante agresión decidieron no hacer nada. 

En los resultados de estos estudios es preocupante conocer la realidad de las 

mujeres que todos los días viajan en los diferentes transportes públicos y son 

violentadas de diferentes formas. 

En el siguiente capítulo se explican el desarrollo del "Plan estratégico para 

abatir el delito de robo a pasajero con violencia a bordo de transporte público -

taxi-" y la implementación del "Programa Taxi Rosa", para prevenir la violencia 

en contra las mujeres. 
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Capítulo IV 

Implementación del 

"Progr~ma Taxi Rosa" 
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IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA "TAXI ROSA" 

4.1. Plan estratégico para abatir el delito de robo a pasajero con violencia 

a bordo de taxi. 

Desarrollé un plan estratégico para abatir el delito de robo a pasajero con 

violencia a bordo del transporte público (taxi), en el mes de junio de 2008, con 

un plan coordinado de acciones entre la Procuraduría General de Justicia del 

Distrito Federal (PGJDF), Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal 

(SSP-DF) y Secretaría de Transporte y Vialidad (SETRAVI); utilizando los 

recursos eficientemente en la ejecución de planes operativos dirigidos a la 

prevención y persecución del delito. (Anexo 1) 

• Para desarrollarlo, solicité la información de la incidencia del delito de 

robo a pasajero con violencia en transporte público a la Dirección de 

Planeación Estratégica y Seguimiento, Sección 3a. del Estado Mayor 

Policial, del mes de enero de 2007 a mayo de 2008. 

• Depuré la información para obtener específicamente, el robo a pasajero 

a bordo de taxi. 

• Hice el análisis de robo a pasajero a bordo de taxi de enero de 2007 a 

mayo de 2008, con la incidencia mensual, la incidencia por delegación, 

por zonas conflictivas, por vehículo, por día de la semana y por horario. 

• Obtuve la incidencia, por días de la semana; de 1,237 denuncias hechas 

durante el año 2007 y de los meses de enero a mayo de 2008, son los 

días viernes los más atractivos para los delincuentes con 250 

Averiguaciones Previas iniciadas. 

• En la incidencia por horario; de 1,237 denuncias, observé que por la 

mañana de las 06:00 a las 09:00 horas y por la tarde de las 18:00 a las 

21 :00 horas, se iniciaron 483, el 39% de Averiguaciones Previas. 
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• En la incidencia con relación a las víctimas; de 1 ,237 denuncias hechas 

durante el año 2007 y de los meses de enero a mayo de 2008, observé 

que las mujeres son las más afectadas con 732, el 59 .2% de denuncias 

iniciadas; 

• De acuerdo a las denuncias presentadas ante el Ministerio Público, el 

modus operandi mas frecuente es cuando uno o más delincuentes se 

suben al taxi una vez que la víctima abordo el vehículo. 

• Se presume la complicidad del chofer debido a que, en la mayoría de los 

casos, el vehículo se detiene por alguna razón, permitiendo así el 

acceso a los delincuentes, para este modus operandi se utilizan 

principalmente vehículos de cuatro puertas tipo Tsuru . 

• De la incidencia por vehículos; observé que los taxis que utilizan los 

delincuentes para el abordaje son los de cuatro puertas, principalmente 

el Tsuru, con 312, el 25.2% de denuncias. 

• De los 707 casos en los cuales los delincuentes abordan, el 48% tiene 

como objetivo específico las tarjetas de crédito y el NIP para ir a los 

cajeros a realizar retiros. 

• De 1,237 denuncias, el 51 % se concentra en tres delegaciones del 

Distrito Federal (Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc y Benito Juárez); mientras 

que el 49% se reparte en el resto de las Delegaciones 

• En las delegaciones Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc y Benito Juárez se 

cometen el 50 % de delitos, los delincuentes eligen a sus víctimas, en su 

mayoría: 

* Mujeres solas . 

* Vestidas de forma informal o para sus labores, principalmente 

de oficina. 
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* Si llevan portafolios o maletines donde posiblemente tengan 

computadoras personales. 

* El lugar donde piden el taxi . 

• Partiendo de esta información se emitieron algunas recomendaciones 

como medidas preventivas: 

1.-Ubicar los cajeros donde los delincuentes retiran el efectivo e 

implementar operativos específicos en estas zonas . 

2.-Ubicar las rutas donde los delincuentes llevan a bordo a la víctima y 

sustraen el efectivo, para implementar operativos. 

3.-lntegrar un registro de los choferes y los taxis que manejan. Además 

de establecer y aplicar sanciones para los concesionarios que no 

realicen estos registros . 

4.-La coordinación de la PGJDF, SSP y SETRAVI, debe incluir una 

figura de contraloría que supervise el cabal cumplimiento de las 

actividades de cada uno de los elementos. 

5.-La revisión de los taxis se debe hacer en puntos de revisión, en una 

zona identificada donde se estén llevando acabo los delitos, pero se 

debe implementar en otras zonas de la ciudad que se identifiquen como 

vulnerables con el fin de prevenir el efecto "cucaracha". 

6.-Se tiene identificado que el tipo de vehículo que más se utiliza es el 

Tsuru de cuatro puertas, por lo cual se deberá prestar mayor atención a 

éstas unidades, sin importar si son taxis "piratas" o regulares. 

?.-Identificar a los vehículos y conductores en los sitios de taxi, 

utilizando equipo de video encubierto. 
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8.-Realizar operativos móviles con células conformadas con personal de 

la Secretaría de Transporte y Vialidad, Secretaria de Seguridad Pública y 

Procuraduría General de Justicia del D.F., con la finalidad de ubicar taxis 

de cuatro puertas en los que viajen tres personas o más, realizando 

la revisión del mismo en las zonas de mayor incidencia ya establecidas. 

9.-Realizar operativos encubiertos en los cajeros que se detecte el uso 

reiterado por parte de las bandas de robo a pasajero de taxi, con el fin 

de lograr la detención en flagrancia. 

• Sugerí la implementación y evaluación.(Anexo 2) 

• Posteriormente, realicé otras actividades : 

a) Análisis de los informes de policía judicial (actualmente Policía de 

investigación). 

b) Ubicación de los denunciantes. 

c) Entrevista con los denunciantes . 

d) Identificación de modus operandi. 

e) Identificación de datos relevantes para la investigación . 

f) Ubicación de cajeros en las zonas de mayor índice. 

g) Reconocimiento del terreno en donde se efectúa el delito de robo 

a pasajero de taxi . 

h) Ubicación de sitios fijos de taxis. 

i) Recabar retratos hablados en las coordinaciones territoriales. 

4.1.2 Mujeres víctimas de violación y/o abuso sexual a bordo de taxi. 

Hice un análisis de los informes de policía de investigación y con información 

proporcionada por el Ministerio Público, ubiqué a 27 mujeres denunciantes, 

como Psicóloga realicé una entrevista breve a las víctimas de robo abordo de 

taxi que además sufrieron violación y/o abuso sexual, de las cuales en 13 

casos la investigación continuaba y en los otros 14 casos su Averiguación 
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Previa fue enviada al No Ejercicio de la Acción Penal (ya no se continuaría 

investigando mas sobre su denuncia realizada). 

Por el trauma vivido, no recordaron características específicas del agresor y no 

proporcionaron datos sobre el vehículo por lo tanto las Averiguaciones Previas 

que iniciaron se fueron al No Ejercicio de la Acción Penal y el agresor quedaba 

libre y el delito impune. 

A partir de ello, se inició una propuesta general de acciones interinstitucionales, 

participaron SETRAVI, INMUJERES-DF, PGJDF y SSP-DF en un grupo de 

trabajo para la prevención de la violencia sexual contra las mujeres en el 

Transporte Público y crear así el programa "Taxi Seguro para las Mujeres en el 

DF". 

El objetivo de este programa fue la realización de acciones institucionales 

coordinadas , preventivas desde un enfoque de género, entre los organismos de 

transporte público, instituciones responsables de la seguridad pública y de 

procuración de justicia, para garantizar que las mujeres de la Ciudad de México 

viajen seguras a su destino y libres de violencia. 

Se trabajó en fortalecer los servicios de seguridad pública e institucional que 

garantice la protección, la tranquilidad y la confianza de las mujeres en el 

transporte público, salvaguardando su integridad física, sexual y emocional. 

Para fomentar el respeto y protección de los derechos humanos de las 

mujeres, mediante acciones de prevención y difusión. 

Se planeó promover la cultura de denuncia de todo tipo de agresiones y 

violencia sexuales contra las mujeres. 

Como psicóloga y atendiendo la investigación de los delitos sexuales en la 

PGJDF, participé en las sesiones de trabajo que se iniciaron para la 

elaboración de propuestas, a fin de sustentar las acciones de atención y 

procuración de justicia para taxi y realizar el programa Taxi Rosa como política 
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pública para la prevención de la violencia sexual contra las mujeres en el 

transporte público. 

Participé en las sesiones semanales o quincenales con los compromisos de las 

acciones establecidas en las mesas de trabajo con propuestas y planes a corto 

y mediano plazo, además se revisaron las acciones de cada institucional para 

integrar una propuesta interinstitucional para la atención a víctimas desde un 

modelo conjunto . 

Entre las propuestas que entregue, considerando que las mujeres son las que 

utilizan mas los taxis fueron: 

1.- Prohibir la instalación o adaptación de los mecanismos de apertura 

de puertas en los taxis. 

a) Palanca mecánica (chicote) o 

b) Botón eléctrico (sistema eléctrico) 

2.- Prohibir que circulen los taxis sin el botón de seguro de la puerta . 

En general que no exista modificación al sistema de apertura de las 

puertas. 

Entre las recomendaciones para la campaña de prevención y acción en contra 

de los delitos sexuales: 

1.- Que los taxis tengan fijo el tarjetón con la fotografía del conductor en 

el parabrisas derecho, el cual debe ser visible por ambos lados 

(interior y exterior del vehiculo). 

2.- Se sugiere que el servicio de taxi en horario nocturno se realice con 

la luz encendida en el interior. 

3.- Se sugiere que los taxis tengan visible y en forma fija el número de 

placas de circulación del taxi en el interior del vehículo . 
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4.- Utilizar taxis de sitio o radio taxis. 

5.- No subir a un taxi que lleve a otra persona abordo. 

6.- Si el taxi simula 

a) Descompostura en la palanca de velocidades 

b) Fallas en el motor 

c) Fallas en frenos/ clutch /acelerador 

Es mejor bajar de inmediato. 

7.-No abordar taxis: 

a) Con cristales polarizados 

b) Sin placas de circulación o placas particulares . 

c) Sin tarjetón 

8.- Bajar de inmediato si el taxista habla por un teléfono celular en forma 

sospech~sa o en clave. 

Al abordar el taxi, en caso de tener un teléfono celular, avisarle a algún amigo o 

familiar: 

a) Las placas del taxi 

b) El nombre del conductor que deben estar en el tarjetón. 

Recomendaciones para Setravi: 

1.- Determinar concesiones de la prestación del servicio público a 

operadores de taxistas únicos para tener plena identificación de las 

personas que manejan los vehículos. 

2.- Considerar la posibilidad de implementar taxis especiales para mujeres 

y conducidos por mujeres . 
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3.- Retirar la concesión cuando se utilice algún vehiculo taxi para la 

comisión de delitos de violación y abuso sexual. 

4.- Se sugiere que sea obligatorio que cuenten y que estén encendidas las 

luces de las placas delanteras y traseras, cuando oscurezca. 

5.- Realizar operativos nocturnos de alcoholemia 

conductores de taxi. 

y drogas para 

6.- La instauración de una cedula de identificación de los conductores que 

contenga: 

a) Media filiación: Sexo, edad, estatura, complexión, color de tez, 

características del cabello, forma de la cara, características de ceja, ojos, 

nariz y boca. 

b) Señas particulares: uso de tatuaj.es, cicatrices, lesiones, mutilaciones, 

lunares, manchas (descripción de la forma y ubicación) barba, lentes, 

perforaciones, uso de piercing, etc. 

7.- Se sugiere que los certificados médicos que tiene que presentar como 

requisitos los taxistas, tengan especificaciones como: 

a) Enunciar las enfermedades o diagnostico de padecimientos, que 

incluya la descripción de cicatrices quirúrgicas, abscesos, tumores, 

malformaciones congénitas, etc., detallando la ubicación y 

características físicas de los mismos. 

8.- Se realice video grabación (con voz) de todos los operadores de taxi. 

9.- Incrementar los requisitos de identificación de los conductores que 

permitan comprobar el domicilio con por lo menos dos fuentes diferentes 

(recibos: de teléfono, predial, agua, con antigüedad no mayor a dos 

meses) 
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10.- Crear una línea directa de denuncia y prevención del delito (Mujer 

Segura) 

11.- Incorporar el programa de capacitación para taxistas información 

acerca de los derechos de las mujeres, de género y delitos sexuales. 

El 9 de agosto de 201 O, la Secretaría de Transportes y Vialidad (Setravi) 

publicó el aviso sobre el inicio del Programa para la Prestación del Servicio de 

Transporte Público Individual de Pasajeros en esta capital denominado "Taxi 

Rosa", que será operado por mujeres. 

Las operarias de las unidades autorizadas serán capacitadas sobre los 

derechos humanos de la población femenina y el contenido de la Ley de 

Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Distrito Federal. El 

objetivo es conocer sus garantías individuales y obl igaciones, así como contar 

con el apoyo y la cooperación que, de ser el caso, les sea requerido por las 

autoridades competentes. 

En el siguiente capítulo se exponen las conclusiones, alcances, limitaciones y 

propuestas de mejora y fortalecimiento del Programa 'Taxi Rosa" 
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CONCLUSIONES 

De acuerdo a la información descrita en este trabajo y las estadísticas 

señaladas, se puede notar que no hay duda de que la violencia contra la mujer 

esta causando problemas en todos los niveles de la sociedad. Es evidente 

también que el problema de la violencia en la actualidad es demasiado 

complejo para dejarlo únicamente en manos de solo algunas autoridades , es 

por ello que se incluyó el Modelo Ecológico debido a que se debe tratar de 

forma multidisciplinaria y en diferentes niveles. 

El papel que desempeñan, los profesionales de la salud, como en el caso de 

los psicólogos , es un punto que no debe pasarse por alto, ya que al tratar un 

problema como de la "violencia en la mujer" se deben tomar ciertos factores de 

atención que no solo corresponderán a un médico, a un asistente social o de 

atención legal. 

El trabajo que desarrolla como psicólogo cada día en la procuraduría , con 

personas que se encuentran en un momento difícil de su vida o que se 

enfrentan a un problema delictivo, requiere el análisis de la situación y el 

conocimiento para entender que le esta ocurriendo. Ante situaciones críticas; 

se proporcionan recursos y estrategias para sentirse más estables y fuertes 

para hacer el recuento del hecho delictivo y poder iniciar la Averiguación Previa 

con la mayor información, para investigar el delito que le ocurrió. 

La participación que se realizó desde la procuraduría como psicólogo con un 

equipo multidisciplinario en este tipo de programas es muy importante y se 

debería dar mayor oportunidad para intervenir en este tipo de proyectos, 

considero que debería haber más psicólogos para la atención de la v iolencia en 

contra de las mujeres, trabajando como se ha realizado en este proyecto, 

desde la perspectiva de género que es el instrumento necesario para cambiar 

la tradicional concepción del papel de la mujer en la sociedad , el rol de las 
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asociaciones profesionales y su contribución a la variable "Género" es 

trascendente, pues contribuye a la protección de sus derechos. 

Un programa como 'Taxi seguro para las mujeres", mejor conocido como 'Taxi 

Rosa", pese a estar aún en etapa de implementación, es un claro avance en las 

medidas de prevención que tienden a proteger a las mujeres en la Ciudad de 

México, especialmente porque se parte de una perspectiva de género. El tener 

un servicio de transporte público concesionado exclusivo para mujeres se suma 

a otras medidas similares en otros medios de transporte. 

Los programas en los transportes públicos que tienen esta perspectiva de 

género, fomentan -:además- el respeto a los derechos humanos de las mujeres 

y se articulan con programas de acceso a la justicia por parte de las mujeres. 

Este programa de Taxis para las mujeres se combina con el programa 

denominado Regularización del Transporte Concesionado de Setravi, con lo 

cual no sólo se apoya a las mujeres sino que refuerza otras acciones del GDF 

en materia de transporte. De manera que el impacto del programa "Taxi Rosa" 

no se circunscribe a una mera medida de protección, en realidad forma 

sinergias con muchos otros programas. 

Pese al retraso para iniciar "Taxi Rosa", el programa es muy significativo para 

el avance de los derechos de las mujeres en la Ciudad; en primer lugar porque 

es congruente con la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia del Distrito Federal, en segunda instancia porque se trata de un 

nuevo espacio de protección institucional hacia las mujeres en un servicio de 

transporte público, en este caso concesionado. En tercera instancia porque con 

un programa así se da visibilidad a un problema real y cotidiano para las 

mujeres cuando se transportan en la urbe, y permite reforzar el proceso de 

concientización de la población en general hacia este problema. 

Es, por otra parte, una forma de reconquistar espacio urbano por parte de las 

mujeres a través de un programa institucional, a la vez que se previenen los 

incontables ilícitos que muchas mujeres sufren en los taxis actualmente. Es 
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decir, es una medida preventiva contra los robos, violaciones y -en ocasiones

homicidios a bordo de taxis. 

EL PROGRAMA 

Este programa -como otros que se han desarrollado en la Ciudad de México

tiene la capacidad de influir en el resto de las entidades al ser -muy 

probablemente- emulado en otras ciudades del país . De manera que un 

programa de apoyo a las mujeres que se desarrolla en la Ciudad de México, 

tarde o temprano influye en todo el país. 

La incorporación de cientos de mujeres como operadoras de los taxis rosas 

representan, además, una fuente alterna de trabajo para ellas. A pesar que 

existen ya algunas mujeres en el servicio regular, con este programa se tendrá 

un impulso mayúsculo cuyo efecto seguramente beneficiará a un sector femenil 

más amplio. 

El programa de 'Taxi Rosa" para mujeres garantiza que las operadoras tendrán 

la capacitación adecuada, además de contar con unidades en perfectas 

condiciones mecánicas y funcionales, con toda la documentación en regla. 

Uno de los riesgos más grandes que corren las mujeres en la Ciudad es 

cuando tiene que deambular en zonas alejadas o peligrosas de la urbe. En 

circunstancias normales, el abordar un taxi en la calle representaba un riesgo 

adicional para la mujer; con el "Taxi Rosa" se elimina este riesgo y le permite a 

las mujeres "reconquistar la Ciudad", retomar los espacios que se le han estado 

arrebatando. 

La propuesta de la aplicación del programa "Taxi Rosa" como política pública, 

para la prevención de la violencia contra las mujeres en el Distrito Federal, 

busca intervenir desde el Mesosistema, en el cual están las diversas 

instituciones que intervienen para su desarrollo, intentando irradiar los cambios 

a los demás Subsistemas, al defender el derecho de la mujer a viajar segura 
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en el transporte público y de esta forma contribuye a dar continuidad con la Ley 

de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Distrito Federal, 

para influir en las creencias culturales existentes. 

Con este programa se influye y contribuye a la estructuración de políticas 

concretas de protección a la mujer desde una institución de seguridad pública, 

demostrando que no solo los programas punitivos son los adecuados para 

construir una red de protección hacia las mujeres que al final se produce en 

una red de protección social. 

Estos programas que genera el gobierno del Distrito Federal logran que se 

respete, se protejan y garanticen los derechos de las mujeres, avanzando en la 

consolidación de una política de igualdad y lograr un cambio en la sociedad a 

nivel macrosistema. 
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ALCANCES Y LIMITACIONES 

El tener un programa compuesto por mujeres facilitará la creación de 

programas adicionales basados en la existencia de esta red femenina de 

transporte; por ejemplo, la organización a través de radios y/o celulares de 

acciones de prevención del delito y tareas de información para la seguridad. O, 

programas de apoyo a mujeres que requieren cotidianamente desplazarse para 

llevar a sus hijos a la escuela, entre muchos otros . 

Es muy frecuente que las mujeres viajen en los transportes públicos de la mano 

de sus hijos; con el Taxi Rosa se proporciona protección adicional a los niños 

que viajan con sus madres. De manera que las ventajas del programa, en 

realidad, se hacen extensivas a la infancia, teniendo el programa una doble 

ventaja . 

El programa "Taxi Rosa" las mujeres se convierte en un avance que estimulará 

la adopción de otros programas y medidas qi.ie refuercen todavía más la 

presencia de la mujer en la Ciudad, no sólo en lo que a tran$porte se refiere 

sino a todo el abanico de actividades que de forma creciente y segura la mujer 

que habita la Ciudad de México conquista cotidianamente. 

Entre las limitaciones de este proyecto, es que iniciará en cuanto concluya el 

proceso de capacitación de las mujeres que serán las operadoras, como se 

publicó en la Gaceta Oficial del D.F., para promover e instrumentar medidas 

orientadas a reconocer, fortalecer y ampliar los derechos y libertades de sus 

habitantes con una perspectiva de género. 

La Secretaría de Transporte y Vialidad del D.F., es la dependencia encargada 

de que inicie en fecha próxima el programa "Taxi Rosa", toda vez que las 

concesionarias cubran en su totalidad con los requisitos que se les pide. 
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Propuestas de mejora y 

fortalecimiento del 

programa "Taxi Rosa" 
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PROPUESTAS DE MEJORA Y FORTALECIMIENTO DEL 

PROGRAMA "TAXI ROSA" 

1.- Elaborar formatos sobre delitos sexuales en taxi, para fortalecer la 

coordinación interinstitucional para la concentración de información sobre 

delitos sexuales cometidos en taxi, como meta se contempla contar con un 

instrumento conjunto de seguimiento. 

2.- Conocer el estado actual de las averiguaciones previas pendientes por 

resolver, para evaluar y hacer balances de carácter informativo, operativo y de 

coordinación interinstitucional en la disminución del delito sexual, como meta se 

espera determinar acciones conjuntas de diminución del delito sexual. 

3.- Generar una mesa de análisis de información y seguimiento informativo, 

para evaluar el alcance del Programa y determinar las variables del caso en la 

disminución del delito, como meta se espera generar propuestas de operativos 

específicos por delitos sexuales. 

4.- Establecer la incorporación de la georeferencia sobre delis sexuales 

cometidos en taxi, al Programa de Seguridad para Transporte Público de 

Pasajeros, para disminuir progresivamente la comisión del delito sexual contra 

las mujeres, como meta se espera establecer operativos para el delito sexual y 

ubicar zonas prioritarias para campañas de difusión. 

5.- Capacitar a taxistas en el tema de género y derechos humanos de las 

mujeres, tipos y modalidades de la violencia contra las mujeres para que las 

personas que operen el taxi contemplen la importancia de la seguridad de las 

mujeres y propicie el reconocimiento de los derechos de las mujeres a una vida 

libre de violencia. 

6.- Diseñar y aplicar una campaña de prevención del delito y difusión de 

programas y acciones, a través de los medios de comunicación existentes en 

cada dependencia, para que la población general y en especial las mujeres 
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puedan identificar las acciones realizadas por e! Programa, así como que 

conozcan su derecho a una vida libre de violencia en el tránsito por el 

transporte público, como meta se espera elaborar un paquete de materiales 

para distribuirlos en puntos críticos y en presencia de medios de comunicación . 
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PLAN ESTRATÉGICO PARA ABATIR EL 
DELITO DE ROBO A PASAJERO CON 

VIOLENCIA EN El TRANSPORTE PÚBLICO 
{TAXI} 

JUNIO 2008 
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ANTECEDENTES 

En el úll irno or'i<:.i, en !o Ciu(.Jad de l'·Aéxico. se ho íncrernentodo el 

robo o posojero de tmi con vio lencío físic o en un 53 _ Este de lito es 

cornel ido por rnós de un suiek ,, on teri orrnen !e e l corn(m 

denominador e ra lo soia partic ipcción deí c r-ofo/. p ero debido o que 

lo ganancia ero rne nc>r ei modus operondi cambio. 

En la ac~uaiidoc! los delinc Dentes c rnenozan y go lpeon o k:Js v'Íctirnos 

p<1ro oblener svs tarjetas boncoricis y r\J !P _ El de!inc uenfs op<ovecho 

lo vulnerablidod de lo ·• ic li rno cuando solicito este se:vicío _ 

ANTECEDENTES 

• El ilícito se cornete dentro de un ver-iículc- outornoior en movimiento, 

sin impcnar en que clelegoción o co<xdinoció n territorio ! se 

enc uentre. 

Se han detectado cuo tro rnornentos específicos que difíc •Jlion su 

ínv€<sligaci6n , síendo: 

1. La víctima aborda el axi. 

2. El taxi es abordado por los de li.ncuentes o el chofer amaga a 

la víc tima. 

3. Lo vlclírno se encuen tro en e l taxi y el deílnc uente re iro dlnero 

del c a jero. 

4. Lugar dond e dejan a lo vic!ima 
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IMPACTO SOCIAL 

El usuorio, cuando requiere de este serv icio lo hace con 

incertidumbre e i .segu iclod, esto le ha generad::::· uno percepción 

de vulnerobilidad que c¡fecta su ca lidad de vicJo. 

De l robo a pasajero de toxi . derivan ofr:~,>S d elitos: la privación ilegal 

de la lfbertod (secuestro expré s) , lesiones y delitos sexuales. esto 

impacm de r1onera inmed io to y negativo lo if·nage n que ta 

c iudad anía percibe de la seguridod p1.Jbli::a en la C udod de 

México. 

Las mujeres vict irnos de este delito. al lra nsp criorse er la c iudcd de 

un lugar o o tro, están e;.;pue-~1as a su frir ogre~;ión físico, 5ico!ógica y 

sexual odemós d e eslrés postrournát ico 

IMPACTO SOCIAL 

• En los mujeres cambio lo perspec! iva de vivir le ciudad y e n el disfru te 

de derechos corno rnoverse en libertad o elegir como vesi irse o 

conviv ir con o tros personas. 

De la falto de estra teg ias policia les coordinad as d eviene la me;lof 

opcdunidad poro e l delinc uente. 

El incremento de este deii o en zonas de alto nivel económico y 

h..nts1ico, deterioro lo imagen o nivel nock)rK; I e internociono l de to 

ciudad d e Méxic o y de sus a utaidades. 
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, 
PROBLEMATICA 

Regulorizoción de los taxis p irata 

Fa lto crear un reg\stro que coni enga los datos del p tc.pietorio del raxi 

así cor>10 e l chofer q ue rnonejo coda v 1idod_ 

Los requisik>$ de c olocación del número mol es to~>!eci cJ os 

im:es1igcció;-, inic iodo por la PG R y desglosado po r !o PGJDF 

programo integral para ei mejoramiento del servic io de transporte 

público tnd ividual de posojeros (taxi) q ue inició en ot)rit de ono 

pasado poro ccmbolír ver1íc ulos irregulo~es_ Re9ulorizob::m taxis 

p iro fo o co1nbio d e dinero funclonoríos (j e SETRAVL 

Toxis en corrc_1lones 8064 

Total regulc:res 130 mil en agosto renovación de 35 rni i 

, 
MISlON 

CornboEr el robo o posajero de taxj en el Distrito Federal; con !a 

op!icc1ción de vn p lan coordinado que in tegre a lo Procurodurío General 

de Justicio, o le Secretaría de Seguridad Pt)b!ico. a lü Secretario de 

Trcmsporte 'r' \liolidod e lnrnuleres. 

Utiliwr los rec ufsz>s eficientemente en lo ejecución de p iones operot!vc-s 

d irig idos o rnejoror !o percepción de la dudadonkJ respecio a lo 

prevención y per:;ecución d~.:d delito. 

- 93 -



OBJETIVOS 

• Disrn inu1r el robo o omafero de to;<i en un 5 %. a partir de la 
;rnp1err)e nt<:Jci..:)n de~ c;r-..era +iv o tes~·ec tivo . 

• lde nti fico r y detener ias \) o ndas de(Jicados a l robo a posajero de taxi 
de ocLercio ol modus operondi. 

• ln1r:::lementor operot¡vos específicos. preventivos y re-..:ictivm. 

• Los o perativos que se cplíquen tendrón irnpocfo dire.:: to en el 
del'ncuen!e y se evi!<x o procjucir el erec: lo "cvcorocr;o". 

INCIDENCIA MENSUAL 

Total: Jó9 

ENERO FEBREFIO MA.RZO AB RIL MAYO 

Perlodo: Ene o o Moyo d e 2G08 

- 94 -



INCIDENCIA POR DELEGACION 

18 ! 7 --. 

'• 
16 

~ 

14 

12 
a MIG EL HIOALG.O :'a 

10 
CU.A,UfH EMOC é'3 

8 11 BENITO JlJAFIEZ "ú 
6 ALVARO OBREGON ~ 1 

4 

2 

o 

Periodo : Enero o V1 o yo d e 2C08 

DEtEGACION 

ENERO 

FEBRERO 

MARZO 

ABRIL 

MAYO 

TOTAL 

INCIDENCIA POR DELEGACIONES 
CONFLICTIVAS 

MIGUEL HIDALGO CUAUHTEMOC 
ALVARO 

B. JUAREZ 
OBREGON 

17 14 3 6 

9 17 7 7 

7 2 3 3 

16 12 4 8 

10 11 14 6 

59 56 31 30 

PERIO DO: ENERO .A. MAYO DEL 2008 
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~1 Ciudad ~/ INCIDENCIA POR DELEGACIONES 
~ .~~~.J CONFLICTIVAS 

:¡ ~:.:,;-: 

PERiODO: EH ERO A lvV·.YO DEL 2COB 

5'1 56 

"" 
so 

31 30 
i(J 

")) 

:J) 

'º 

~ 
u ;: 
o o 

"' ~ 8 
Q i "' :I: 

~ o 
~ .., 

::; o 
"' (!J V .. 

~ 
~ ;:>; 

"' 

~\&te· ·d. d ---~· ma ~ 

~ (~~PGJ 
INCIDENCIA POR 

COORDINACIONES CONFLICTIVAS 

DELITOS COMETIDOS POR COORDlblA.CIO l,l , 
PERlODO: Et·JERO - rv\A YO DEL '2008 

COORDINACION DELITOS 

MH 1, 4 Y 5 47 

CUH 5 Y 7 3l 

AOl 17 

BJ2 8 

TOTAl 103 

Periodo: Enero o J\Aayo de 2008 
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INCIDENCIA POR 
COORDINACIONES CONFLICTIVAS 

Periodo: Enero o ¡\!,ayo de 2008 

4 7 

. 5 

' O 

"' >-
V 

~ 

I 

·~ 

l o la ! de denuncie> : 1237 

::: ~ 
z o 
~ u 
> ~ 

i 

31 

... ,.. ..., 
:X: 
;;;¡ 
u 

o 
<( 

17 

8 

• 

INCIDENCIA POR DIA DE LA 
SEMANA 

·~ .,. .. 

... ¡;; :;;] o o <( 

> z a " z 

~ "' :> ... z o2 ... ., .. ·~ ~ <( :í!: {,) ... o ;¡:: 
a ~ 

Periodo: EnE>...ro de ?fJJ7 o Mo yo de 2008 
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.,, "1 Ciudad · ... .¿/ 

Mé~ PGJ 
t. (1;,n. !J. ;./~;i ...._,,,,.:. - ·· · ~'> I'<'\)' "' ~; 

"~"·" 

INCIDENCIA POR HORARIO 

Tola ! de denuncios : 1237 

300 
9 271 

250 

200 · 165 
127 

150 : 

100 

so 
o 

8 ~ ¿...: ~ 

o N 

o o 

~lli35l3;l 
8 8 8 8 $ 8 Q 

~ !:? ~ r,¡ "' ~ § 
"' Q o g Q " Q o o o 

o o 
;,; !! o 

~ o o o o o .. 
~ 

;:; .;; ¡.,¡ .;: 8 8 o o 
¡¡o; 

Perio do: Enero de '2fJJ7 o Mo yo cJe 20'-J8 

ANALISIS 

• De lo incidencia . pcr díos d e !a semana, ch"! 123? denuncios hechm 
d urante el o r'\o 2CíJ7 v de los meses de enero o rnoyo de ::\D8 se observa 
que los d íos viernes son los mas atractivos pera los delincuentes con 250 
Averiguaciones Previas (.A. . P.) iniciados. 

• De la lnctdenclo pcr horario. de 1237 denuncias hechos d urante el año 
Y.JJ7 ·/ de los meses de enero a mayo de 2(',00 se observo que pa lo 
mañanas es de las 06:00 a .las 09:00 horas y p::::>r los tarde de :Os 18:00 a las 
21:00 horas sumando .183 A .. P. inic iadas. 

• De la Incidencia c on relación a las víc timas. de 1237 hecf'1as durante el 
año 2007 y de ios me~-RJs de enero a mayo de '2003 se observo que las 
mujeres son las mas o lee ladas con 732 denunc ios iniciodos; 
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VICTIMAS 

Los víct¡nios de i 237 c_ie n•x1cios hechos duran te e l o iio 2007 y el desde el mes de 
enl:!rO o moyo de 2008. 

1% 

HOMBRES 474 

•MUJERES 732 

OTROS 14 (más de un 
pasajero) 

MODUS OPERANDI 

Modus operandi de ma yor incidencia en 1237 de l'Jncías hechas du rante e l o fic 
2007 y el desde el r·"1es de enero e r ayo de 2008. · 

21% 49% 

30% 
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•ABO RDA 
DELINCUENTE 606 

O CHOFER AMAGA 37 1 

• O TROS 260 



ANALISIS 

De acuerdo a b s d enuncias prese ntadas ante et lv\i n is ~erio Público 

duronte e l oño 2007 y el primer t ·meslre del 2C08, e l modus opecmdi 

mas frecuente es cuando s d~li ncuentes se suben a l toxi no vez 

que io vic imo abcrcJo el vehículo, 

Se p resurr1e la complk::ldad del chofer debid o o que . en lo n1ayoría de 

los cosos. el vehículo se detiene por alguna rozén . p ermitiendo mí ei 

acceso o los delincuentes. 

Poro este rncxi vs operond i se \Jtilizan p rincipo lrnente vehiClJIOs de 

c iJo fro puer!os ipo Tsuru. 

~Ciudad 
~ 
~.{ · ' 
,r~ .. . 

•• J .. ,, • • , .f,·y·"-\ ..... h ... ·1 

~-· 

PGJ ANALISIS 
..... ' ~ .,,..i ..... .... 

· ~"'¡l.• :?.i'J" 

• De le incidencia por veh ículos, de 1084 denuncios presentadas 
d urante el or'10 2007 y el primer trimest e de :ZOJ8 se observo que !os taxis 
q ue utili.zan los de!incuentes para el abordoje son los de c uatro 
puertas. principalmente e l tsuru con 276 denuncios. 

• De los 554 casos en los que los delincuentes abordan, el 46% tiene 
como o bje tivo específico las to~etos de crédi o y e l NIP paro ir o los 
c a ja-os o realtzar retiros. 
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VEHICULOS UTILIZADOS 

Vehículos •J tilizodo:; en 123 7 c enunc im hechm duron le el orto 2C()7 y el desde el 

500 

450 

4.00 · 

350 

300 

250 

200 

l SO 
100 

312 

lOL 
GO 

I~~---

156 

7 ~ 
.~ .;.: 

-f :- ,. 
~~- z 'L 'º C· ._, ( ; 

:: ~ /· 

OBJETO DEL DELITO 

De 707 c osos los de\inc1.Jenles q i..< e ob,x don ef loxi tienen c o rno objetivG; 

13% 48% 

•TARJE1A341 

O EFECTIVO 273 

39% 
• 01 ROS 93 
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ANALISIS 

De i 23 / d o:" nunc ios hec hcis cluron ie 2007 y d e enero a mayo de 20C6. e l '.l ¡ ·;~ ;e 
e encentro e n ·ro:-s d ele-goc'one; del Dislrito Federo ¡ (Mig ve i Hídolgo. C•Ja •Jh iénioc. 
y B..-;n ib jc; ó 1E< : mie ri tros q ue"'' 493 Si'-) rery.);fe en e i r~1o de le:; D~lege,K:ion e~ 

o MIGl{:L HIDA.LGO. 
CUAUHTEMOC Y l:lE Nlf'O 
.JJ.l1REZ 610 

•OTRAS DEl EGA.CüNES· 6HI 

ANA LISIS 

t o zono en donde c c lindon los De!e.,Jc c io :es l\tiigvel Hidalgo . 
Cuouhtérno:::: "! 5eníto Juárez se cometen el 5() % de defitos. 

Los de!incuentes eiigen a sus víc timas. en su mcryoría: 

l. r"A ujc::res solos. 

2. Vestidos de termo cosuol o po ro sus labores. pri f\cipalrnente (:le 

o ficina. 

3 Si lleven pcrto fo lios o rnoletines donde posiblemente tengan 
cornputcdoras personales . 

• 1 El lvgor donde piden el to\i. 
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ZONA CRITICA 

.l." ' e· d d ·' · iu a ~ 

Mé.•· . PGJ 
. ' '"""'~ª ---~· 

'1~ ~·( 

¡ , • . . 

COLONIAS DE MAYOR 
INCIDENCIA 

DEL.EGACION CUAUHTEMOC 

COLONIA: 

•CONDES/'. 

•C UA HUTEM.OC 

• H IPODf~OMO 

•JUA~~E.Z 

•ROMA Nrnm 

•ROM.A. SUR 

•S.A.N RA FA E. 

•.STA. MA RIA LA RIBERA 

• 1"/I. BACA. LER/, RF\iOLUC!Ot~ 
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DELEGACION 
MIGUEL HIDALGO 

COLONIA: 

•MHUF~ES 

•COSQUE DE CHM ' ULTEPEC 

•CHAPULTEPEC MORALES 

•RffORt.,t1A POLAt--.JCO 



MAPEO DE BANCOS 

MIGUEL HIDALGO 1 
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OBSERVACIONES 

• Zono hob itociono l y cie oficí ~-,os con pocos cornercios. 

• Mud 10 a fluenc ia "/eí·iicu lor. tonto en co lle s como en 01/enicJos 
prlnc:ip o les debido e su cercon:o c c n lo c o ionio Pclcnco yo q ue 
rnuc·1os autos proceden o se rjirigen o eso zo na. 

• Zona muy vig ila:ja por le SSP ye. q ue hay muchos retenes y trn 1bién 
se obS-ervo que hoy rnuchos po trui los pwondo ccnsi(m iernenie pu 
ei perimet o. 

' ' ~~· 
i ¡ ' <J~tl!i'~C,,..,,.f<41<11i, 

t 
.. , 

' .. >' 
\ 

•. 
; 

MIGUEL HIDALGO 4 

< • 
~ • .). 1_, ... • ~11 • ~ .r, 

f.t1Nc4', o•i. n g.~_l"l.I 
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• C:OlO NIAS 
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11 ... 
( -·"'-

/ ' ¡ 

f 
'•·.•· ":,- ,J.J 

; 

MIGUEL HIDALGO 4 

' 
j 

~ · ·.,.. · - ··· "' i:i l.Lr'- :·.:-o: · 

' 

• C-O lONl,"'-l 

• !.U IO~ {)f 
GJ .. f HRiNCIA 

MIGUEL HIDALGO 4 
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• AV. t Wl't1tAm 

• COLOOIA> 
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OBSERVACIONES 

• Se o bse1vo uno zona de clme medio-olto, además de enco 1trorse 
pbzos cor 1erci o les !ole s come: : Plozo .A ntoro Pd orn.::o . Plazo 
Po tonco. Ploza Mofiere y Pobe'.lór Po!anco. 

• Es uno zona habi tociono l con muchos 
ernbcjo(Jos .. uxpo·oiivos, oficinos privados y une 7 ono de comercio· 
d e a limentos. 

cis avenidas p ri ncipales tienen mucha afluencia vehículor. 

• Hay mucha vigilancia de lo pol¡cía rxeventivo. 

.. ~ 
~ ... ... . .... 

/ 

CUAUHTEMOC 5 

, 
• 
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OBSERVACIONES 

• Se observo uno zcno e.Je c lase media boja. existen dite<entes zonas 
de comercio to fés corno licm guis. mercados sobre ruedos, ccjernás 
de llares y Cantinos. Es importante menciona~ que existe n zonas de 
pr:)s lítuc>ó n en io colle de Sui lívon y alr-eded(;,'es del Meiro S<m 
Cosn· e. 

Lm cwenidas princ: ipoies .jel perímetro son Av. insur9Em1es 
Centro, A.ntcnic Coso. Circu¡fo Interior. Son Cosrne. Sullivon y Seropic 
Rendón. 

CUAUHTEMOC 5 
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OBSERVACIONES 

• Es uno zona en su mayoría habitacionol y de oficinas en 
c iertos zonas. tanto privadas como gubemomentales. 

• En ella se encuentra la Ernt)ajada de E.U.A, lo que hace que 
esa zona sea rnuy íransitacla y muy vigilado por la policía 
p reven1iva . 

• Entre los calles hay pocos personas y pocos autos transitando. 

• En los avenidos y colles principales hoy muc ho trónsito 
vehiculor y una mayor afluencia de gente cominondo. 

1 'd j 

CUAUHTEMOC 5 
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OBSERVACIONES 

Es 0no zc.ina de t'I UCtX>S tioneos, periódicos, r·ioteles y oficinas 
privodO$ y 9uberrio rner~ lo les. 

Lo;; c o lles no prin:..:ip<Jle$ 5Gn pcx::o c.::mcwidcs y hoy poco lrón$ílo 
"lehicuior. 

En las ovenic cs y codes principales hoy mucha a fluenc ia "o·e r:icu lor y 
presencio -:je mó s per:;on~s. 

F.s uno r:ono turist icc dE::bido o su cerconio <.:o ·, 10 Zono Rcso, lo 
colonia 1-;omo y lo Conciesa, ode rnás estó d E:iirnitado por lo Av. 
Refcnno . 

Es una zcno n~uy -.;¡g;1ocic: pc.>r l::.i Polida Preventiva. espec.:ia!rnente en 
los zo nos lurUicas. 

CUAUHTEMOC 7 
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CUAUHTEMOC 7 

• A~·. PRlUC1FAl ES 

• COLONlA~ 

i;;;J SITIO~DE 
.;>EFEJl'éNCIA 

OBSERVACIONES 

• Lo afluencia vehiculor es concurrido debido o lo existencia de 
oficinas, zono de restaurantes y locales comerciales. 

• Los autos pueden estacionarse trente al bonc:o. solo unos 
momentos. ya que la mayoría de los Bancos se encuentran 
sobre avenidas principales . 

• En dicho perkne tro hoy muct1a presencio de policía 
p reventivo. 

• Hay dos sitios de Taxi : En lo calle de Bajo Californio esquina 
con Av . Cuouhtémoc. Y !a calle Tlacotlolpon frente o l hospita l 
Ángeles Metropolitana, se encuentro otro sitio de taxis "Sitio 
171" 
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CUAUHTEMOC 7 

ns 1:<:> 
··~ .. 

,_,": ::: 

1 

~ 

( , •. . ~ ...... '."' ¡ ' 

• AV l'l!ltCt •AI l~ 

~"'ª' ........ C0l 0"''~ 
"'"!:' .. ,E] smos DF 

i':Fff;tfNCll. 

CUAUHTEMOC 7 
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OBSERVACIONES 

• Lo afluencia vehiculor es concurrida debido o oficinos y zona 
de locoles comerciales 

• Se encontraron pocos sitios de taxis establecídos en el 
cuadrante 

• En la zona exist en muchos bares y restaurantes 

INFERENCIAS 

Lo c lfro negra pero .esfe deli1o no es ton represen to1ivo. yo que los 
1/íctimos denunc!on en · mello porcenfoje poro ev itar que el banco !es 
cobre el e fectivo retirado d e :os c ajeros. 

En los delegaciones iztopolopo e lztocolco. e.ste de1i to se presen o en 
un po<·:ento je mucho menor det)ido cJ que no son zonos o 1roctivas 
poro los delincuentes. 

Lo delegación Mig1Jel Hido~go e:; la mós ofec todo en lo que va del 
oño, y jvnto con la Deler:Jac:ión Cuauhtérnoc. integra n uno zono de 
opcrtunicJod poro el delincuente y la seiez::c ión de sus víc tirnos 

Los víctimas obordon el toxl en zonos óe otto nível sc:x:io-Ex:onórnico y 
son bojados en colonlos de clase bCJjo. 
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RECOMENDACIONES 

Ub icar los ccjeros donde ios delincuentes retiran e l e fectivo c:i 

implemen tar operativo::, específicos en estos zonas . 

Ubicar las rutos dor: de los delinc:·Jentes llevan o borde o lo vic rin1a -,r 

sus roer el e tecli'io. pc':lra : rnplen~entar operati vos. 

lnte..:drm un registro de los chóferes y los taxis que rnone¡cn. Ademós 

de establec er y CJp licor sanciones paro los concesionorios que no 

realicen estos regis tros. 

RECOMENDACIONES 

La coordinación de lo PGJDF. SSí' y SE r. 'AVI. debe inc!uir una figura de 

conlralcría que supervise el c abo! curnoli rniento de las actividades de 

cada uno de los elementos. 

La revisión de los taxis se debe centrar en lo zona identiíicJdo .. pero se 

det)e implementa r en otras zonas de lo c iudad que se identifiq uen 

corno vul erobles con e l rin de prevenir el efecto "cucomcha' '. 

Se tiene iden tificado que el tipo de vehíc ulo que mas se u tilizo es e l 

ts•Jru de cuotro puertos por lo <:: U<)l se deberá prestar mayor a tención o 

éstos unidades, sin importar si son taxis ''pito ros" o regulores. 

\3 
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IMPLEMENTACION Y EVALUACION DEL 
PLAN ESTRATEGICO 

JUNIO 2008 

IMPLEMENTACION 
- .. "t~)<:o! ~~ "''" 

-:~:~¡' 

• lden tificor o los ve tiícu los "! conductores en !o s sitios de toxi. utíiizando 
equipo de vid·eo er c ubieJIC. 

• Realizar operativos rnóvi le$ con células confor 1ados con personoi 
de lo Secreto ria de fr01c1sporte y Via lidad. Secretaria de Seguridad 
Pub lico '/ Proclwodurio Genera l de Jvsticio del D.F .. con !o fi nalidad 
de ubicar taxis de cua tro pue rtos en bs que viajen lres personos o 
mas. realizando lo revisión del mismo· en las zonas de rn ovor 
incidencia yo es1oblecidas. 

• Realízor opera tivos e nc ubiertos en tos cajeros que se eje ec1e e l • so 
rei terado por parlG de lo.s bandas d e robo a pasa j€ro de ia xi. co, e! 
fin de lograr !a detenció n e n tlagroncia . 
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IMPLEMENTACION 

Reoli?.ar operativos en pun tos especí-icos. paro detec to r taxis 
i r reg,_1 lme~ que cirC1Jkm e n lo zono de rnoyor incide nckJ. con lo 
pcniic· oac ió de ¡a Secretaria de ronsporte y Vla fidod, Secretaria d e 
Se.g L. rid:1d Pt:i:)lfco v Pr(X::U'Oduría Genero! c::le Justicio det D.F .. con e l 
;in de vb::::or r;:: idenliíica a tos conduc tores óe estos para conformar 
un ólbum de les mismos. 

in troducir oge: ;tes encub¡ertos en los si tios de taxis donde se reolizan 
rot•OS de rr1:;m e10 reci.:rren le . 

Ac tivación cJe fuentes en los sitios y orgcm izociones (°je taxistas. 

Dotar o codo célu la de un á lourn con retratos tiObfados de los 
~Yob~1b !es resp:.msobles . 

__ ... 
PGJ EVALUACION 

Poro evrnuar le~ resultoacs se realizo án comparaciones con 
periodos lrirnes lrales de los dos Últi lOS of'1GS. (J porí ir d el mes en que 
se implemente e! operativo. 

Se tornorá en cuenta la cienuncia de es'e tipo de defüo, asi como tm 
puestos CJ disposición de persones relacionados con e l rnisrno. 

Integ rar un á lt :um con los retratos hablad os relacio na d os con es e 
dE~lito con In finolidod <je q ue 01 de uncior se le m uestre y p uedo 
ubicar a los p robables responsables 
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ACTIVIDADES QUE SE ESTAN 
REALIZANDO 

/\ nólisis ele ! ir·,fcnne de poliz::ío judicio l. 

Lbic oc ión cíe los d enunc!cntes . 

Identificación de rr:ocJus operandL 

ldentificoción de daios reievordes poro lci investigació n. 

Ubic:oció0 de c o jeros en los zcncs de moycx indce. 

F.'econocirr:ien to ciel leneno en donde se efec túo el deiilc de robo o 
posojero de k ixi. 

Ubicoción de si tios fi jos de toxis. 

Recobor re lrc los hob!cidos en los coordinocicnes l enilorio\.e~. 
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