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Resumen

E n  C os t a  R ica , como en  el rest o de la  reg ió n , es comú n  q ue 
much os  de los esp a cios so cia les se  h a ya n  con so lida do a lre-
dedor de t roch a s,  ca min os,  ca rret era s y a ut op ist a s q ue in t er-
con ect a n  comun ida des y reg ion es.  C a da  ve z se  con st ruye n  
má s ca rret era s y a umen t a  el p a rq ue a ut omot or, est o g en era  (y 
obedece a ) ca mbios cult ura les q ue con dicion a n  la s din á mica s 
de movi lida d den t ro de la s so cieda des y los usu a rios del s ist e-
ma vial, que muchas veces devienen en conflictos en la forma 
de si n iest ros de t rá n si t o, con  se ria s rep ercusi on es p a ra  el in di-
viduo, la familia y la sociedad. Las Ciencias Sociales permiten 
n o s olo un a  lect ura  má s a mp lia , si n o t a mbié n  con ocer a  ma yo r 
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profundidad las necesidades que condicionan la exposición al 
riesg o de un  ch oq ue vi a l y la s ca ra ct erí st ica s q ue det ermin a n  
los p a t ron es de movi lida d, t a n t o en  la s g ra n des urbes del Va -
lle C en t ra l, en  la s ciuda des emerg en t es,  como en  la s zo n a s 
rurales. La participación en el debate teórico y la toma de de-
cisi on es  so bre p olí t ica s p ú blica s en  movi lida d y se g urida d vi a l 
de científicos sociales es fundamental para superar el modelo 
carrocéntrico q ue si g ue p redomin a n do en  la  g est ió n  de si st e-
ma  vi a l.

Palabras clave: S eg urida d vi a l, M ovi lida d urba n a , C iclis t a s,  
P ea t on es,  C ien cia s S ocia les.

Abstract

I n  C ost a  R ica , a s in  ot h er coun t ries in  t h e reg ion , most  so cia l 
sp a ces  h a ve  con so lida t ed a roun d t ra ils,  roa ds a n d h ig h w a ys 
t h a t  in t ercon n ect  commun it ies  a n d reg ion s.  A s more a n d more 
roads are being built, and the number of cars in use continues 
t o g row , cult ura l ch a n g es a re g en era t ed t h a t  con dit ion  t h e 
dynamics of mobility within societies and among users of the road 
system, often leading to conflicts in the form of traffic accidents 
with serious individual, family and social repercussions. The 
perspective of Social Sciences allows a wider reading and 
deeper knowledge of the needs that affect exposure to the risk 
of an automobile crash and the characteristics that determine 
mobility patterns in the large cities of Costa Rica’s Central 
Valley, in its emerging cities, and in rural areas. Participation of 
so cia l sci en t ist s in  t h eoret ica l deba t es a n d decisi on  ma ki n g  on  
public policies related to mobility and road safety is essential to 
ove rcome t h e ca r-cen t ric model t h a t  con t in ues t o p reva il in  t h e 
management of the road system.

Key works: Road safety, Urban mobility, Cycling, Pedestrians, 
S ocia l S cien ces.

Introducción

El fenómeno de la movilidad segura y la seguridad vial se ha convertido en 
t ema  de a mp lia  dis cusi ó n  a  n ive l mun dia l, t a n t o a  lo in t ern o de los E st a dos,  
de la  a ca demia  y de la  so cieda d, como t a mbié n  de org a n ism os in t ern a -
cionales que, en conjunto, reflexionan sobre los nuevos esquemas en las 
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din á mica s de movi lida d de la s p erso n a s en  los esp a cios urba n os y su s 
sistemas viales. Todo lo anterior en consonancia con las crecientes pérdi-
da s so cia les y econ ó mica s  q ue imp lica n  la s t a sa s,  ca da  ve z má s a lt a s,  de 
muert es en  ca rret era  en  t odos los p a í se s,  p ero, so bre t odo, en  a q uellos en  
ví a s de desa rrollo (O rg a n iza ció n  M un dia l de la  S a lud [ O M S ] , 2004).

El análisis multicausal del fenómeno de la seguridad vial permite compren-
der q ue la  mov ilida d n o so lo vi n cula  un a  dimen si ó n  mecá n ica  o in g en ie-
ril (rela ció n  ve h í culo – ca rret era ), si n o un  si n n ú mero de va ria bles,  t oda s 
in mersa s den t ro de la  a ct it ud y comp ort a mien t o h uma n o, in divi dua l y/ o 
colect ivo , en  resp uest a  a  la  con st rucció n  so cia l y cult ura l q ue del en t orn o 
h a cen  los su j et os.

Para entender la fenomenología de la movilidad y seguridad vial (así como 
su externalidad negativa: la siniestralidad en carretera), sus causas y con-
se cuen cia s (la  p é rdida  de vi da s y bien es ma t eria les) , se  h a ce n ecesa rio un  
a borda j e in t eg ra l e in t erdis cip lin a rio q ue dimen si on e la  comp lej a  rela ció n  
en t re el ve h í culo, el en t orn o y el in divi duo. E st os t res elemen t os en t rela za -
dos in t era ct ú a n  con st a n t emen t e en  la  con st rucció n  de la  rea lida d so cia l y 
su  cot idia n ida d, n o so lo desd e la  ciuda d, si n o desd e la  din á mica  p rop ia  del 
desp la za mien t o o movi lida d h uma n a  en  los n uevo s es q uema s de so cieda d 
que se confrontan y contradicen en su interacción diaria, que en su conjun-
to forman parte del sistema vial.

En este artículo no se profundizará en la discusión de la movilidad, enten-
dida en el concepto simbólico del movimiento masivo o específico de per-
so n a s h a cia  la s  ciuda des,  en  con t ra p osi ció n  de lo urba n o y rura l, lo g loba l 
y loca l o lo modern o y lo p osm odern o, desa rrolla do, en t re ot ros a ut ores,  
p or A ug é  (19 9 2, 2007 ), cuya  lect ura  es oblig a t oria  en  el en t en dimien t o 
de la  con st rucció n  si mbó lica  de los esp a cios urba n os.  S in  emba rg o, el 
enfoque que aquí se plantea como movilidad es más desde la interacción 
en t re usu a rios de la  red vi a l de un  esp a cio, de un a  movi lida d vi a l, de la s 
relaciones que se desarrollan, los nuevos simbolismos ejemplificados en 
los conflictos dentro de un espacio propio de lo posmoderno, de los nuevos 
tiempos, de las nuevas generaciones que reconfiguran su entendimiento 
del en t orn o y de su  cot idia n ida d so bre la s n ueva s ló g ica s q ue p redomin a n  
el desp la za mien t o oblig a t orio den t ro de la  red vi a l. 
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S e p la n t ea  el en t en dimien t o de la  movi lida d desd e la  a n t rop olog í a  má s 
como un a  a n t rop olog í a  vi a l o de la  vi a lida d, si g uien do el p en sa mien t o de 
W rig h t  (2018 ) y su p era n do la  vi si ó n  de un a  a n t rop olog í a  urba n a  q ue p e-
n et ra  los esp a cios de la  ciuda d (A ug é , 2007 ;  W rig h t , 2018 ). E st os ú lt imos 
construidos como espacios simbólicos, ya que la movilidad desde el enfo-
q ue de la  vi a lida d in cluye  t odos los es p a cios so cia les desa rrolla dos a lrede-
dor del sistema vial, lo urbano y lo rural, lo periférico, incluso la interacción 
en  esp a cios con  min orí a s cult ura les y/ o é t n ica s (p or ej emp lo, la  movi lida d 
vial entre poblaciones indígenas, tanto a lo interno como al exterior de sus 
territorios históricos) o la afluencia de poblaciones migrantes permanentes 
o est a cion a les.  

Un contexto teórico para la ciudad y la movilidad urbana 

La ciudad o urbe, como realidad física reconocible, no puede ser definida 
por un concepto universal, principalmente por configurarse en un espacio 
de confluencia de múltiples diversidades culturales que responde a los dis-
t in t os p roceso s  econ ó micos,  p olí t icos y so cia les de la s n a cion es,  est a dos 
o provincias, incluso a los hechos históricos que reconfiguran la lógica de 
esa s rela cion es.  S eg ú n  est ima cion es del Banco Mundial (s. f.), a l 2050 el 
8 0%  de la  p obla ció n  del mun do vi vi rá  en  g ra n des ciuda des.

Dentro de la ciudad, la reconfiguración de los espacios obedece a com-
plejos sistemas de socialización en los que influyen múltiples fenómenos 
como la migración, tanto externa (de extranjeros), como también de movi-
mien t os in t ern os,  p rin cip a lmen t e en  el se n t ido ca mp o-ciuda d, q ue en  C os -
t a  R ica  se  p ueden  recon ocer en  ciuda des emerg en t es como S a n  I si dro de 
Pérez Zeledón o Liberia (P é rez,  2012, 2017 a ). La concentración de pobla-
ción dentro de las metrópolis motiva a conformar instituciones formales e 
informales que buscan reordenar la multiplicidad de afiliaciones culturales 
para crear nuevas filiaciones o fortalecer lazos estructurales y funciona-
les so bre la s se mej a n za s cult ura les p a ra  s obrevi vi r, a da p t á n dose  a l n uevo  
entorno urbano, pero también transformándolo acorde a estas relaciones.

La conformación de barrios, residenciales, condominios, alamedas, barria-
das, precarios, caseríos informales y los popularmente llamados “tugurios”, 
si bien pueden analizarse desde una perspectiva física, un ordenamiento 
den t ro del esp a cio de la  ciuda d, en  rea lida d en cierra n  la  comp lej ida d de un  
p roceso  de en cult ura ció n  en dó g en o en  don de, p oco a  p oco, se  va  t orn a n do 
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en espacios sociales construidos, repensados y reconfigurados constan-
temente. De esta forma, se generan nuevas necesidades que transforman 
la s din á mica s de la  movi lida d de su s h a bit a n t es.  P ero, so bre t odo, so n  
espacios sociales porque el concepto de edificio, calle, casa, supera su 
dimensión física para convertirse en un espacio simbólico lleno de identi-
dad, como la calle por la que se circula, la casa de alguien, el edificio de 
trabajo o de servicios, la esquina de un suceso. El espacio físico empieza 
a adquirir ideas, conceptos y simbolismos, a ser puntos de referencia que 
resp on den  a  la  con st rucció n  y a l ca mbio so cia l q ue t odo g rup o h uma n o le 
da  a l esp a cio q ue ocup a .

La ciudad es repensada y reconfigurada, porque la idea inicial, aquella con 
la que fue pensada una calle, un edificio o una cuadra, termina redefinida 
a  p a rt ir de la s din á mica s so ciocult ura les.  C on  el t iemp o, est a s se  imp on en  
ante la consolidación de un esquema de ocupación humana influenciada 
p or el se ct or o a g rup a ció n  p redomin a n t e y su s n ecesi da des (Torres, 2000).

Las capas culturales en las cuales se divide la ciudad y se redefinen sus 
espacios son dinámicas en constante transformación y cambio, adapta-
bles a las nuevas realidades, influenciadas muchas veces por factores po-
lí t icos y econ ó micos n a cion a les e in cluso  in t ern a cion a les.  E l ba rrio a h ora  
es denominado por los propios ciudadanos costarricenses de forma popu-
lar como de los “chinos”, de la “clase media”, de la “burguesía”, de los “de 
plata”; el centro es comercial, la periferia es residencial, pero también se 
es marginal. Pero todo confluye por las arterias de la ciudad, en un espacio 
má s o men os delimit a do.

Las carreteras, aceras, puentes, rotondas, bulevares, son la base física del 
si st ema  de movi lida d q ue p ermit e comp ren der y a borda r la  ciuda d. P or a h í  
p a sa n  ca rros,  p ero los ca rros so n  con ducidos p or p erso n a s.  A ug é  (19 9 2, 
2004) repiensa la ciudad y reflexiona acerca de los lugares dentro de la 
con cep t ua liza ció n  del p osm odern ism o;  ba sa  su  con st rucció n  t eó rica  en  la  
g loba liza ció n  como p un t o de p a rt ida  p a ra  en t en der la s n ueva s con st ruccio-
n es cult ura les de la  h uma n ida d. 

D eba t e A ug é  (2004) q ue, má s q ue un a  p osm odern ida d, lo q ue se  debe 
en t en der es la  esce n a  de un a  so bremodern ida d, da do q ue los p roceso s 
so cia les e h ist ó ricos n o h a n  a ca ba do, como a leg a  el p osm odern ism o con  
su “final de la historia” (F uku ya ma , 19 8 9 , 19 9 2), “la muerte de Dios” o el 
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“fin de los metarrelatos” (Lyotard, 1987), sino que son reconfigurados bajo 
la  ló g ica  de n ueva s din á mica s so cia les y cult ura les,  en  don de la  g loba li-
za ció n , má s q ue h omog en iza r, h a  p ermit ido el dese n ca den a mien t o de in -
finitos movimientos de reivindicación identitaria de las minorías que ahora 
exigen un lugar en los procesos locales, nacionales e incluso panregiona-
les: movimiento feminista, étnicos, derechos individuales, indígenas, au-
t on omí a s,  de g é n ero, la s su bcult ura s y con t ra cult ura s q ue en  su  ma yo rí a  
coin ciden  en  el esp a cio urba n o, en  la s ciuda des p a ra  la  con st rucció n  so cia l 
de los n uevo s esp a cios.  

S e rep ien sa  có mo la  ciuda d brin da  el esp a cio n ecesa rio p a ra  el en cuen t ro 
y dese n cuen t ro de la s p erso n a s y su s cult ura s;  si n  emba rg o, en  la  ciuda d, 
y en particular las carreteras, la máxima expresión de urbanismo (junto con 
los a erop uert os , los cen t ros comercia les y q uizá s los p a rq ueos)  se  h a  con -
ve rt ido en  lo q ue A ug é  (19 9 2) llamó los “no lugares”: espacios que existen, 
esp a cios ocup a dos dia ria men t e p or miles  de se res h uma n os,  de la s má s 
distintas, variadas, diversas y contradictorias afiliaciones y culturas, pero 
q ue p or la  ló g ica  y din á mica  de movi lida d de dich o esp a cio se  rest a  a  la  
interacción, no existe socialización; son espacios desterritorializados (R e-
ye s,  2011), anónimos, donde pasan vehículos, no personas, donde existe 
el in divi duo y n o la  comun ió n  de la  so cieda d.

El “no lugar” es una antítesis de lo humano, siendo la cultura y la comuni-
ca ció n  la  p rin cip a l ca ra ct erí st ica  de la  esp ecie h uma n a , a p ela n do a  la  cul-
tura en su simbolismo y construcción de significados y significantes para 
so lve n t a r su s n ecesi da des , a q uella s n a t ura les,  en  con j un t o con  la s n ece-
si da des con st ruida s,  p rop ia s de ca da  so cieda d y p a rt icula res a  ca da  g rup o 
humano y su tiempo. “El ‘no lugar’, clave del texto, se identifica con el es-
pacio de tránsito, de flujo, dominante en las sociedades ‘sobremodernas’, 
que desplaza la hegemonía del ‘lugar antropológico’, fijo y estable, sede 
de la identidad y la subjetividad tradicional moderna” ( A g ier, 19 9 5, p . 15).

El reto de la ciudad no es expandir su infraestructura, lo que de por sí es 
una lógica inevitable del crecimiento poblacional, sino profundizar en la 
comp ren si ó n  de eso s esp a cios,  de eso s n o lug a res y busca r su  in clusi ó n  
den t ro de la s din á mica s de so cia liza ció n  de la  ciuda d, de los g rup os h u-
ma n os y cult ura les  q ue la  in t eg ra n , p a ra  a sí  su p era r la  en a j en a ció n  de la  
ca rret era  y con ve rt irla  en  ot ro esp a cio má s de in t era cció n  so ciocult ura l. E l 
ret o es h uma n iza r la  ciuda d, da r se n t ido so cia l y cult ura l a  su  si st ema  vi a l.
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Ante ello, se torna importante la diferenciación entre los conceptos de cultura 
(o�cial), subcultura y contracultura (K ot t a k,  2004). Dichos términos han surgi-
do precisamente en el seno de la discusión sobre los espacios urbanos, enten-
didos desde la heterogeneidad de su composición cultural y la importancia de 
visualizar los grupos que con�uyen y rede�nen los múltiples espacios y relacio-
nes urbanas a partir de su propia percepción de la realidad.

E n  la  ló g ica  de los E st a dos Na ció n  modern os,  se  h izo  la  p rop uest a  con oci-
da popularmente como “cultura oficial”, entendida como aquella construc-
ció n  imp ulsa da  desd e se ct ores con  a lg ú n  n ive l de a p odera mien t o y cuyo s 
in t erese s y vi si ó n  p a rt icula r t ermin a n  con st ruye n do (in t en cion a lmen t e o 
no) parámetros culturales que se reproducen de manera formal o informal. 
A través de medios formales, ocurre principalmente en el sistema educati-
vo, la religión y las instituciones estatales; los informales son, por ejemplo, 
la familia (aunque el concepto de familia parta de una visión estructural). 
Esta cultura oficial es la del Gobierno, de sus Instituciones, es la identidad 
den t ro del n a cion a lism o, la  ima g en  q ue se  con st ruye  del p a í s,  desd e un a  
p ersp ect iva  de h omog en eida d cult ura l (K ot t a k,  2004;  A rce, 2008 ).

S in  emba rg o, n in g un a  cult ura  es h omog é n ea  y con st a n t e, p or t a n t o, si em-
pre coexisten sistemas de culturas alternativas, cuyos integrantes eviden-
cian diferentes respuestas a las necesidades y requerimientos del entorno 
y del sistema del cual forman parte. A estos grupos se les conoce como 
su bcult ura s (K ot t a k,  2004;  A rce, 2008 ), un a  op ció n  dist in t a  de lect ura  del 
contexto social de la que ofrece la cultura oficial. Esta respuesta alternativa 
no necesariamente es conflictiva o entra en choque con la cultura oficial. 
C on  el t iemp o, es p osi ble q ue un a  su bcult ura  se  con vi ert a  en  p a rt e de la  
cultura oficial.

H a y un a  t ercera  ca t eg orí a :  la  con t ra cult ura ;  un  con cep t o p rop io de la  p os -
modernidad desde el cual se explica el surgimiento cada vez mayor de 
grupos de oposición a la cultura oficial y a los valores y principios de la 
so cieda d. M á s q ue un a  resp uest a  a lt ern a t iva , busc a n  la  crí t ica  direct a  
a l si st ema , su  dese st ruct ura ció n  y p ost erior recon cep t ua liza ció n  a  p a rt ir 
de n uevo s va lores e idea les.  Norma lmen t e, so n  g rup os q ue su rg en  en  
la  cla n dest in ida d y , p oco a  p oco. E mp ieza n  a  recla ma r esp a cios urba n os 
conforme aumenta la cantidad de sus integrantes (K ot t a k,  2004). Una con-
t ra cult ura  p uede t en er un a  dura ció n  t emp ora l cort a  o la rg a , p ueden  lleg a r 
a  con ve rt irse  en  un a  su bcult ura . A  est os  g rup os t a mbié n  se  les con oce 
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como “tribus urbanas”, en el entendido que son grupos organizados que 
recla ma n  ciert a  t errit oria lida d y rep roducen  un  si st ema  de có dig os y si m-
bolism os cult ura les p rop ios (A rce, 2008 ).

Tener presente la existencia de estos agentes, dentro de la construcción 
de los espacios urbanos, su movilidad y nuevas formas de socialización 
den t ro de la  ciuda d, p ermit e en t en der la s mú lt ip les rea lida des y la s n e-
cesidades diversificadas que se amplían exponencialmente dentro de la 
heterogeneidad que implica el nuevo esquema de sociedad. Los espacios 
t ien en  n uevo s uso s y , much a s ve ces , los p roblema s y riesg os a so cia dos a l 
fenómeno de la seguridad vial son la respuesta a los conflictos desatendi-
dos entre la perspectiva social y cultural del agente frente a las dinámicas 
g en era les del en t orn o.

B a j o est a s con cep t ua liza cion es a n t rop oló g ica s y so cioló g ica s,  se  p la n t ea  
cómo la movilidad se construyó sobre una cultura oficial y globalizada cen-
t ra da  en  el a ut omó vi l, en  don de los p ea t on es y ciclist a s h a n  ido su rg ien do 
como contracultura a ese orden oficial, reclamando su inclusión dentro 
del esquema vial en igualdad de condiciones. A la fecha, ya forman parte 
de la  su bcult ura  de la  mov ilida d y oblig a n  a  rep en sa r el si st ema  vi a l y la  
infraestructura desde sus necesidades, incluyendo muchas veces consi-
dera cion es mera men t e cult ura les,  como la  p rese n cia  de la  biciclet a  como 
medio de t ra n sp ort e con  con n ot a cion es h ist ó rica s (P é rez,  2017 b) y a rra ig o 
so ciocult ura l en  much a s loca lida des.

Dimensión sociocultural del fenómeno de la seguridad vial

D esd e in icios  del decen io del 2000, org a n ism os in t ern a cion a les como la  
UNESCO y la Organización Mundial de la Salud (OMS) empezaron a de-
sarrollar programas especiales de abordaje y atención al fenómeno de la 
se g urida d vi a l y  los si n iest ros vi a les (ch oq ues vi a les,  a cciden t es de t rá n si -
t o), como un a  p roblemá t ica  p rop ia  de un  esq uema  de so cieda d ba sa do en  
un a  cult ura  (occiden t a liza da ) de con su mo. E n  ellos s e p rese n t a n  dive rso s 
n ive les de g ra v eda d en  los in ciden t es de t rá n si t o, dep en dien do del p a í s o 
reg ió n  q ue se  a borde, p ero en  t odos los ca so s,  con  un a  ma rca da  t en den -
cia al aumento en las muertes y lesionados por la expansión y uso y del 
p a rq ue a ut omot or (OMS, 2004; ONU, 2005; Ulloa, 2007, 2010).
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E st o oblig ó  a  la  O M S  (2004) a  decret a r el a ñ o de la  S eg urida d Via l;  la s Na -
ciones Unidas (ONU, 2005) est a bleciera n  la  S ema n a  M un dia l so bre S eg u-
rida d Via l como con memora ció n  a n ua l y la  S eg urida d Via l como p a rt e de 
uno de los Objetivos del Milenio para el decenio 2010-2020. La meta fue 
implementar programas integrales de abordaje del fenómeno y la búsque-
da  de so lucion es p a ra  dism in uir la s rep ercusi on es de los si n iest ros vi a les 
en las naciones y sociedades, no solo por las consecuencias físicas sobre 
las personas, sino también la enorme pérdida material que significa para 
las economías locales y las repercusiones no cuantificables a nivel social 
y microsocial (comunal-familiar).

S eg ú n  est ima cion es de la  O M S  (2011), má s  de 1.4 millon es de p erso n a s 
p erdieron  la  vi da  en  el mun do ese  a ñ o como resu lt a do de t ra uma t ism os 
por siniestros de tránsito y más de 50 millones sufrieron lesiones graves. 
Esto se convirtió en la principal causa de defunción para personas entre 
los 5 y los 25 a ñ os;  se  esp ecula  q ue p a ra  el 2030 se  con vi ert a  en  la  q uin t a  
ca usa  de muert e a  n ive l mun dia l p a ra  la  p obla ció n  en  g en era l.

O t ros da t os su g eren t es so n  q ue 9 0%  de los si n ies t ros de t rá n si t o con  
muert os y lesi on a dos g ra ve s ocurren  en  los p a í se s en  ví a s de desa rrollo, 
que sin embargo concentran aproximadamente el 46% del parque automo-
t or mun dia l (O M S , 2004, 2009 ). E st o reve la  la  a lt a  vu ln era bilida d de est a s 
sociedades y el aumento de casos, lo cual responde a factores culturales y 
no solos económicos o de infraestructura, lo que exige la necesidad de es-
tudios multidisciplinarios que aborden el fenómeno de la siniestralidad vial. 

En general, la OMS presupone que, en los próximos 20 años, la mortalidad 
p or t ra uma t ism o p or si n iest ros de t rá n si t o a umen t a rá  en  un  8 0%  en  los 
p a í se s en  desa rrollo, mien t ra s q ue dism in uirá  a lrededor de un  30%  en  los 
p a í se s má s in dust ria liza dos.  

P a ra  C ost a  R ica , la s ví ct ima s p or si n iest ros vi a les se  h a n  con ve rt ido en  
la  t ercera  ca usa  de muert es vi olen t a s y la  p rimera  ca usa  de muert e p a ra  
hombres jóvenes entre los 20 y 29 años. Desde ese informe de la OMS 
en  el a ñ o 2004 h a st a  el 2018  (15 a ñ os) , en  C ost a  R ica  murieron  má s diez 
mil personas por siniestros viales y otras decenas de miles sufrieron lesio-
n es g ra ve s o p erma n en t es (COSEVI, s.f.). La tasa de mortalidad por cada 
cien  mil h a bit a n t es se  h a  ma n t en ido p or en cima  de 12 y a lca n zó  p icos 
máximos en el 2008 con una tasa de 17.85 y en el 2016 con 17.57. Estos 
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in dica dores evi den cia n  q ue la s muert es p or si n iest ros  vi a les t ien en  ra n g os 
ep idé micos en  C ost a  R ica , se g ú n  crit erios de la  O rg a n iza ció n  M un dia l de 
la  S a lud. 

Volviendo al abordaje epistemológico del fenómeno, el principal alcance 
de la s reso lucion es de la  ONU (2005) y de la  O M S  (2004), fue el decretar 
la Seguridad Vial como un “problema de Salud Pública” y un caso de “pa-
tología social y cultural” de alcances “epidemiológicos” (Ulloa, 2010).

Le llama problema de Salud Pública porque resulta en un fenómeno que 
está afectando a todos los sectores de una sociedad en sus múltiples di-
mensiones: desde la integridad física de los ciudadanos en la perspectiva 
in divi dua l h a st a  la s rep ercusi on es econ ó mica s en  la  esca la  comun a l-n a -
cion a l. A demá s , n o p uede se r a borda do desd e un a  ú n ica  va ria ble, si n o 
que necesita de la integración de múltiples factores de análisis y la inclu-
si ó n  de t odos los se ct ores de la  so cieda d.

E s p ert in en t e con si dera r q ue la  si n iest ra lida d en  ca rret era  es el g en era dor 
más expedito de pobreza y vulnerabilidad económica y social. Los datos 
p a ra  C ost a  R ica  muest ra n  q ue má s del 8 0%  de ví ct ima s mort a les y lesi o-
n a da s so n  h ombres,  de los cua les má s del 60%  se  ubica  en t re los 20 y 40 
a ñ os,  es decir, la  p obla ció n  econ ó mica men t e má s a ct iva  (COSEVI, s.f.).

A demá s,  en  C ost a  R ica , s eg ú n  los ú lt imos da t os a p ort a dos p or el cen s o 
n a cion a l del 2014 (I n st it ut o Na cion a l de E st a dí st ica  y C en so s [ I NE C ] ), má s 
del 60% de las familias costarricenses reportaron que su principal o único 
su st en t o econ ó mico reca e en  el h ombre. A l rela cion a r est a s dos va ria bles,  
es p osi ble con cluir q ue det rá s de much os  de los ca so s de a cciden t es de 
t rá n si t o con  ví ct ima  mort a l o con  in ca p a cida d (p a rcia l o p erma n en t e) de 
hombres en edad productiva, existe una familia cuyo soporte económico 
se  p uede ve r t ot a l o p a rcia lmen t e in t errump ido de ma n era  a brup t a , lo q ue 
g en era rá  n uevo s y ma yo res g a st os en  los q ue reca erá  la  resp on sa bilida d 
del sustento de la familia en los demás miembros, generalmente las muje-
res e h ij os,  ya  de p or sí  vu ln era bles den t ro del esq uema  p a t ria rca l h ist ó ri-
ca men t e p reva lecien t e en  el p a í s.

S obre la  ca t eg oriza ció n  de la  S eg urida d Via l (o la  in s eg urida d en  la s ví a s)  
como patología social y cultural, responde a que el fenómeno es propio 
a l a ct ua l si st ema  de orden a mien t o de la  so cieda d, q ue se  resu me en  un a  
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va ria ció n  de ca p it a lism o t a rdí o, con su mism o, p os- in dust ria liza ció n  y g lo-
balización, que ha redefinido las estructuras culturales que conforman a 
la s n a cion es.  E l ve h í culo se  erig e como elemen t o cen t ra l en  la s rela cion es 
humanas, extensión de la identidad y factor determinante para el manteni-
miento y funcionamiento del sistema y del creciente urbanismo.

Como fenómeno propio de la sociedad, el automóvil ha sido el eje central 
del orden a mien t o urba n o y de la  movi lida d y con dicion a  g ra n  p a rt e de la s 
rela cion es h uma n a s cot idia n a s.  C omo resp uest a  a  est a  t en den cia  h ist ó rica  
del modelo carrocéntrico (para referir a que el desarrollo e implementación 
del sistema vial, su infraestructura y políticas públicas se basan únicamen-
te en facilitar la movilidad de los vehículos), se ha empezado a reivindicar 
el papel del peatón en el análisis y planificación urbana y de movilidad, 
da do q ue t oda s la s p erso n a s so n  p ea t on es p ot en cia les en  ma yo r o men or 
g ra do, a demá s de se r los a ct ores má s vu ln era bles del si st ema .

En las grandes urbes, los espacios sociales se han configurado de acuer-
do con la relación y necesidad del parque automotor. La consolidación de 
n o lug a res,  como lla ma ra  A ug é  (2004) a  la s a ut op is t a s,  p ero t a mbié n  de 
los lugares, determinados por la confluencia y entrecruce de vías, carrete-
ra s,  p a rq ueos,  se ñ a les de t rá n si t o y a dve rt en cia s.

En países como Costa Rica este fenómeno puede tornarse aún más rele-
vante, por cuanto muchas de las comunidades rurales o periféricas deben 
su surgimiento y existencia a la asociación de rutas nacionales y carre-
teras principales. Así, muchas comunidades se formaron y expandieron 
alrededor de alguna carretera de alta circulación. Los perímetros de las 
ciuda des se  det ermin a n  p or la  p rese n cia  de ca rret era s y el a va n ce de un a  
loca lida d se  mide en  la  ca lida d de su s a cceso s ve h icula res.  

D esd e el en t en dimien t o de la  a n t rop olog í a  y la s cien cia s so cia les en  g e-
n era l, la  movi lida d se g ura  y la  se g urida d v ia l n o p ueden  a bst ra erse  de los 
demás fenómenos sociales y culturales de las ciudades y estados. Esto es 
así porque se configura en una relación cotidiana e intrínseca, una dinámi-
ca psicosocial y cultural que afecta la sociedad, tanto en su configuración 
como en los efectos negativos desde la dimensión de la violencia ejercida 
por la presencia de los vehículos: violencia física (traumatismos y daños 
ma t eria les p or un  a cciden t e);  emocion a l (est ré s y a g resi vi da d p or el ruido, 
el con g est ion a mien t o vi a l);  si mbó lica  (ca rro g ra n de, con t ra  ca rro p eq ueñ o;  
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carro último modelo, contra modelo viejo; ser peatón frente a ser conduc-
t or) y s ist é mica  (se p a ra ció n  de roles de g é n ero, la  ca p a cida d o n o de p oder 
a dq uirir un  a ut omot or, la  con dició n  del est a t us so cia l). P or t a n t o, en t en der 
el contexto cultural de la movilidad de la población permite profundizar 
en  la  ca usa lida d de la s con duct a s riesg osa s (y los comp ort a mien t os en  
g en era l) de la s p erso n a s det rá s del vo la n t e o en  su  movi lida d, vi n cula n do 
género, etnia, afiliación ideológica, educación, posibilidades económicas y 
demá s va ria bles q ue se  rep roducen  desd e y h a cia  la  cult ura . 

S ig uien do a lg un os con cep t os de B ourdieu (19 8 4), se  p odrí a  con si dera r 
que la seguridad vial forma parte de las estructuras estructurantes del es-
q uema  si mbó lico de la  so cieda d modern a , ya  q ue p or un  la do es det ermi-
n a da  p or los demá s elemen t os cult ura les  y est ruct ura les,  p ero a  su  ve z 
det ermin a  el h a bit us o comp ort a mien t o de la  t ot a lida d del si st ema . A n a li-
zar el fenómeno de la movilidad y la seguridad vial dentro de la totalidad 
de ese  si st ema  p ermit irá  su  comp ren si ó n  in t eg ra l y , t a mbié n , rea liza r un  
a borda j e h olí st ico con  decisi on es,  a ccion es y reg ula cion es q ue su rj a n  de 
la realidad contextual y se acoplen a las necesidades determinantes de los 
p rin cip a les se ct ores in vo lucra dos y los usu a rios má s  vu ln era bles (p ea t o-
n es y ciclist a s) .

La relación que se ha generado con el vehículo (más allá del modo de trans-
p ort e) es  p rop io de un  s is t ema  cult ura l y  s ocia l ca ra ct eriz a do p or la  in dus -
t ria liz a ció n  (p os ) y  el con s umo como elemen t os  cen t ra les  en  la  con s t rucció n  
de la  iden t ida d de los  in div iduos  y  el es t a blecimien t o de la s  rela cion es  in t er-
personales. La penetración y consolidación del automóvil en los procesos 
s ocia les  de la s  ciuda des  a  p a rt ir de la  p rimera  mit a d del s ig lo X X  g en eró  q ue 
much os  de los  modelos  urba n os  de ciuda d s e con cep t ua liz a ra n  a  p a rt ir del 
desarrollo de infraestructura para el vehículo y uno de los modelos más cla-
ros  es  el es t a doun iden s e de la  dé ca da  de 19 50, con  g ra n des  res iden cia les  
en las periferias accesibles únicamente a través del vehículo.

Esta tendencia se fue extendiendo al resto del mundo; la actualidad, los 
ma yo res con su midores de est a  in dust ria  so n  los p a í se s con  econ omí a s 
emerg en t es como C h in a , I n dia , S in g a p ur, B ra si l e in cluso  econ omí a s má s 
p eq ueñ a s p ero con so lida da s como la  de C ost a  R ica , q ue en  la  a ct ua lida d 
cuen t a  con  un  p a rq ue a ut omot or de má s de 1 9 00 000 ve h í culos , a p ro-
ximadamente un vehículo por cada 2.5 habitantes; según el E st a do de la  
Na ció n  (2018 ), en  C ost a  R ica  h a y 231 ca rros p or ca da  1000 h a bit a n t es,  lo 
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q ue lo con vi ert e en  el t ercer p a í s la t in oa merica n o con  la  ma yo r t a sa , so lo 
después de México y Argentina.

E l ve h í culo p a só  de se r un a  si mp le má q uin a  q ue a cort a  dist a n cia s y t iem-
pos a consolidarse como una extensión y proyección del individuo y su 
con cep t ua liza ció n  cog n it iva  (B uela -C a sa l &  M iró , 19 9 4;  W icke n s,  M a vo r, 
Parasuraman, & McGee, 1998). E l ca rro se  con st ruye  como un  esp a cio 
personal, con características propias que empiezan a reflejar desde la per-
so n a lida d del in divi duo (su  dimen si ó n  p si coló g ica ) h a st a  su  est a t us den t ro 
del si st ema  (dimen si ó n  so cia l/ cult ura l).

E n  la  a ct ua lida d, el a ut omot or p ermit e la  lect ura  de los est ereot ip os cul-
t ura les q ue s e p roye ct a n  en  su  usu a rio y la s et iq uet a s so cia les q ue se  
le pueden asignar: hombre (masculino), mujer (femenina); joven, adulto; 
ca sa do, so lt ero;  a din era do, cla se  media ;  bla n co, n eg ro, p orq ue in cluso  h a y 
sectores o países donde ciertos modelos o sus modificaciones se asignan 
a  g rup os é t n icos,  a  se ct ores econ ó micos o cla se s so cia les.  E st o si n  omit ir 
mencionar la relación que existe entre el vehículo y la construcción de las 
ma scu lin ida des p rop ia s del si g lo X X I  y h ereda da s desd e el p a sa do, en  
don de el ca rro (y con ducir) se  si g ue a so cia n do a  un a  a ct ivi da d de h ombres 
y su s res p ues t a s con duct ua les;  en  C ost a  R ica , se g ú n  da t os del C O S E VI  
(s.f.), a l 2018 , a lrededor del 7 5%  de los p ermiso s de con ducir se  ot org a ron  
a hombres y el 80% de víctimas en accidentes de tránsito fueron varones.

Aportes de las Ciencias Sociales al entendimiento de la movilidad y 
seguridad vial

A  p a rt ir del 2011, el Á rea  de I n ve st ig a ció n  del C on se j o de S eg urida d Via l 
conformó un equipo interdisciplinario para entender y abordar la movilidad 
y se g urida d v ia l de C ost a  R ica  desd e mú lt ip les a borda j es,  in cluye n do la  
dimen si ó n  p si coló g ica  y so cia l, la  in g en ierí a , el esp a cio y la s est a dí st ica s 
como ej es t ra n sve rsa les p a ra  la  in ve st ig a ció n . 

En específico, con la inclusión del componente antropológico, se ha bus-
cado diversificar los ejes y temas de abordaje de estos fenómenos. En una 
p rimer et a p a , se  rea lizó  un  est udio cua lit a t ivo  so bre la  movi lida d p ea t on a l 
y t ra n sp ort e p ú blico en  la  ciuda d de S a n  José  y su s on ce dist rit os (P é rez,  
2011), con la finalidad de caracterizar los flujos de personas que ingresan 
a l ca sco  urba n o ca p it a lin o;  la  ra zó n  p or la  q ue lo h a cen  (t ra ba j o, est udio, 
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a cceso  a  bien es y se rvi cios,  recrea ció n , et c.);  comp ort a mien t os en  el uso  
de la infraestructura vial; donde se concentran; horarios de mayor movili-
da d;  h a cia  y desd e dó n de se  movi liza n ;  p rin cip a les rut a s de uso  p ea t on a l 
y la relación de estos con la infraestructura urbana existente; así como la 
accidentalidad, principalmente en lo referente a atropellos, vinculados con 
la densidad del flujo de peatones en algunas de las más concurridas inter-
se ccion es de la  ciuda d;  su  rela ció n  con  la s p a ra da s de t ra n sp ort e p ú blico 
y/o los destinos de confluencia de grandes flujos de personas; los factores 
sociales que condicionan y determinan las dinámicas de estos fenómenos 
en  rela ció n  con  un  esp a cio so cia lmen t e con st ruido como lo es la  ciuda d 
de S a n  José .

A un q ue los res ult a dos se  p ueden  con si dera r p a rcia les,  se  con cluyó  q ue, 
dia ria men t e, a l ca sco  cen t ra l de la  ca p it a l in g resa ba n  má s de un  milló n  de 
personas, en su mayoría con fines laborales y durante las horas de mayor 
t rá n si t o, t a n t o en  la s ma ñ a n a s como en  la s t a rdes.  A demá s,  el se rvi cio de 
sa lud y el a cceso  a  bien es y se rvi cios so n  la s si g uien t es ra zo n es q ue mo-
t iva n  u oblig a n  a  los t ra n se ú n t es movi liza rse  h a cia  la  ca p it a l.

Un comportamiento novedoso (para el 2011), observado y descrito, fue la 
p rese n cia  de usu a rios q ue circula n  mien t ra s usa n  disp osi t ivo s elect ró n icos 
como teléfonos inteligentes, reproductores digitales de música, consolas 
de vi deoj ueg os , t a blet s,  en t re ot ros disp osi t ivo s,  en  su  ma yo rí a  a comp a -
ñados de audífonos que abstraen al individuo de su entorno inmediato, lo 
aíslan y enajenan de las dinámicas normales del contexto en el cual circu-
lan, aumentando significativamente el riesgo a sufrir atropellos. 

A este fenómeno observable se le llama peatones digitales, que llegaría 
a ser el equivalente al fenómeno del “peatón tecnológico” (García, 2010, 
p . 41) que ha sido explorado de manera incipiente en otras regiones, prin-
cip a lmen t e en  A rg en t in a  y E sp a ñ a , como p a rt e del n uevo  t ip o de usu a rio. 
Además, se perfilan como un segmento en constante aumento y que al 
mediano y largo plazo podría convertirse en un factor de riesgo muy im-
portante desde el fenómeno de la seguridad vial. También, exige el ajuste 
e implementación de nuevas técnicas de prevención, tanto en infraestruc-
t ura  y t ecn olog í a s como en  ca mp a ñ a s.  S in  duda  es un  con cep t o q ue a ú n  
debe ser investigado a profundidad. 

DR © 2021. 
Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Nacional, Costa Rica 

https://www.revistas.una.ac.cr/index.php/abra/index

Esta revista forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv           http://revistas-colaboracion.juridicas.unam.mx 

http://www.revistas.una.ac.cr/abra
https://doi.org/10.15359/abra.41-63.2
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es


A rt í culo p rot eg ido p or licen cia
C rea t ive  C ommon s R econ ocimien t o-NoC omercia l-C omp a rt irI g ua l 4.0 I n t ern a cion a l L icen se

47

I S S N:  1409 -39 28  /  e-I S S N 2215-29 9 7
w w w .revi st a s. un a .a c.cr/ a bra

D O I :  h t t p s: / / doi.org / 10.15359 / a bra .41-63.2

B ohián Pérez Stéfanov

Vol. 41, N°.63, (33-54),  Julio – diciembre, 2021

En cantones periféricos al Valle Central, con características rurales y altos 
í n dices de ví ct ima s  p or si n iest ros de t rá n si t o (O sa , P é rez Z eledó n , P ococí , 
San Carlos), se ha trabajado en la asociación de los factores de riesgo 
con las dinámicas culturales, y se identifican aquellas condiciones socioe-
con ó mica s q ue p udiera n  est a r g en era n do ví ct ima s q ue, en  con j un t o con  
las carencias en infraestructura, el modelo carrocéntrico y otros factores 
ayudan a comprender mejor el contexto de la movilidad y la seguridad 
vi a l en  la s comun ida des;  a demá s de la s p ercep cion es en t re la  p obla ció n , 
organizaciones formales e informales, asociaciones y grupos organizados 
so bre su  con cep t o de movi lida d se g ura  en  a corde a  su s n ecesi da des y la s 
mej ores est ra t eg ia s de p reve n ció n  p a ra  su  se g urida d vi a l.

Por ejemplo, entre los resultados obtenidos se logró identificar cómo la 
biciclet a , en  ciert a s reg ion es rura les de C ost a  R ica  (O sa , P un t a ren a s,  C a -
ñas, Liberia, Cariari, Roxana de Pococí, Limón), no solo es el principal me-
dio de transporte y eje fundamental de la movilidad local de las personas 
(in cluso  como h erra mien t a  de t ra ba j o), si n o q ue su  p rese n cia  den t ro de la  
cot idia n ida d h a  con st ruido un  est rech o ví n culo si st é mico en t re el obj et o (la  
biciclet a ) y el su j et o (el ciclist a ). A cá , ej ercicio o la  n ecesi da d de t rá n si t o n o 
so n  la s ra zo n es  p rima ria s en  el uso  de la  biciclet a , si n o q ue est a  se  h a  con -
ve rt ido en  un o de los p rin cip a les medios de so cia liza ció n  en t re los dive rso s 
miembros de la s comun ida des,  in dist in t a men t e de la  eda d, con dició n  eco-
nómica, género u origen étnico. La bicicleta es parte de la construcción de 
la s redes so cia les (P é rez,  2012, 2013a , 2013b, 2014, 2017 b).

Esto ha permitido identificar dos grupos de usuarios de bicicleta: los que 
a q uí  se  den omin a n  ciclist a s ut ilit a rios , a q uellos q ue usa n  la  biciclet a  como 
parte de su cotidianidad para el fin que sea; y los ciclistas recreativos, son 
q uien es p or ra zo n es má s bien  de dep ort e o recrea ció n , da n  un  uso  p a rt icu-
lar a la bicicleta. Ambos poseen características muy diferentes y necesida-
des muy específicas, aunque compartan el mismo contexto sociocultural y 
espacios físicos (P é rez,  2012, 2013a , 2013b, 2014, 2017 b).

E l a rra ig o so cia l de la  biciclet a  desd e los p roceso s h ist ó ricos de la s comu-
n ida des (so bre t odo en t re los ciclist a s ut ilit a rios)  h a  p ermit ido q ue dich o 
ve h í culo se a  vi st o como p a rt e de los ej es cult ura les má s rep rese n t a t ivo s 
en esos entornos. La bicicleta se incluye en los procesos de socialización 
desd e la  má s t emp ra n a  eda d de la  p obla ció n  en  est os ca n t on es,  p a ra  q uie-
nes no existe la diferencia conceptual de ver la bicicleta como un vehículo, 
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p or t a n t o, n o lo a so cia n  con  la s p olí t ica s de reg ula ció n  en  se g urida d vi a l. 
Está pendiente la realización de una etnografía del ciclista.

Con estos abordajes se pudieron elaborar perfiles socioculturales que pos-
teriormente sirvan de referencia en la toma de decisiones para la comple-
mentación o mejora en las inversiones en infraestructura vial. También, 
p a ra  la  imp lemen t a ció n  de la s reg la s  y n orma s rela cion a da s a  la  se g urida d 
vi a l y el desa rrollo de p rog ra ma s y p roye ct os de comun ica ció n  y educa -
ció n  q ue se  a decú en  a  la s p a rt icula rida des a mbien t a les y cult ura les de 
una región determinada o a diferentes segmentos de población que se 
identifiquen como de riesgo o prioritarias. El componente antropológico se 
h a  vi n cula do a p en a s en  los ú lt imos a ñ os,  p or lo q ue se  est á  in icia n do en  
la  imp lemen t a ció n  de p roceso s y p roye ct os de in ve s t ig a ció n  en  cua n t o a l 
fenómeno de la movilidad segura y la seguridad vial para ayudar, no solo a 
su  comp ren si ó n , si n o a  la  g en era ció n  de in su mos p a ra  la  t oma  de decisi o-
n es q ue a yu den  a  mej ora r y p reve n ir los si n iest ros de t rá n si t o.

Valoraciones para el debate

E n  p a í se s con  econ omí a s emerg en t es (como C ost a  R ica ), el a ut omó vi l es 
el in dica dor má s  con so lida do de recon ocimien t o so cia l, rep roducien do un a  
se rie de comp ort a mien t os y si t ua cion es cog n it iva s (dimen si ó n  p si coemo-
cional) que refleja realidades culturales en el establecimiento y redefinición 
de la s rela cion es so cia les (dimen si ó n  so ciocult ura l).

E l t ema  de la  movi lida d y se g urida d vi a l n o p uede se r a n a liza do so lo des -
de la perspectiva ingenieril, que es el enfoque predominante. Debe incluir 
análisis transdisciplinarios que integren la perspectiva psicosocial, factores 
de riesgo y el contexto cultural y social en la que se inserta tanto este fe-
nómeno, como los actores involucrados, porque al fin de cuentas, lo que 
se  a n a liza  es  la  rela ció n  de g rup os h uma n os,  se a n  in divi duos o colect ivo s 
(p ea t on es/ ciclist a s) , en  rela ció n  con  ot ros usu a rios mot oriza dos (con duc-
t ores)  den t ro de un  esp a cio con st ruido, p ero p oco h uma n iza do, como lo es 
el si st ema  vi a l.

Las nuevas identidades culturales dentro de estos espacios físicos se 
ba sa n  en  est a  rela ció n  con duct or- con duct or y con duct or-p ea t ó n / ciclist a , 
en  don de est os  ú lt imos so n  t oda s la s p erso n a s con  p ot en cia l de movi li-
zarse por los propios medios fisiológicos. Por su parte, los primeros son 
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se g men t os min orit a rios q ue p ueden  in divi dua liza rse  den t ro de los esq ue-
ma s so cia les se g ú n  el rol dese mp eñ a do o se ct or rep rese n t a do:  con duct o-
res convencionales, taxistas, conductores de transporte público, ciclistas, 
motociclistas, camioneros, etc.; cada quien con un perfil psicosocial asig-
n a do desd e la  lect ura  de la s est ruct ura s cult ura les en  la s q ue se  in se rt a  el 
individuo y su colectivo. El automotor, al ser una extensión del individuo, 
también es una proyección de los elementos culturales de los que forma 
parte o, mejor dicho, de los que lo integran y configuran como miembro de 
un  colect ivo  ma yo r. 

De tal forma, conductas aprendidas que son reflejo de esquemas cultura-
les históricos como la masculinidad (en expresiones como el machismo, 
o virilidad), agresión (física, emocional o simbólica), concepción del “otro” 
(el mot ociclist a , el ciclist a , el p ea t ó n  ve rs us el con duct or), rela cion es de 
género (mujer – hombre – LGTB), entre otros, deben analizarse en su con-
texto histórico-cultural como comportamientos aprendidos por los agentes 
y rep roducidos den t ro del esp a cio del si st ema  vi a l. P or t a n t o, la  movi lida d 
se g ura  y la  se g urida d vi a l deben  con so lida rse  desd e est a  p ersp ect iva  in -
t eg ra l, h olí st ica , p ero a  la  ve z t ra t a r de a j ust a rse  a  la s p a rt icula rida des de 
ca da  loca lida d.

E s t os  a borda j es  h olí s t icos  p ermit en  en t en der ciert a s  s it ua cion es  rela cion a -
les  a  la  mov ilida d, como el h ech o de q ue p redomin en  los  con duct ores  h om-
bres frente a las mujeres; la presencia del licor y/o drogas en la conducción; 
el exceso de velocidad como acto de confirmación de la masculinidad; el 
irres p et o a  la  a ut orida d o a  la s  reg la s  es t a blecida s  de orden a mien t o y  reg u-
lación vial; el aumento sostenido del parque automotor; la expansión del uso 
de la motocicleta; adopción e implementación de obras de infraestructura 
es p ecia les  y  s u a s imila ció n  p or p a rt e de los  us ua rios , et c. 

La conformación de equipos de trabajo transdisciplinarios puede aportar 
idea s in t eg ra les y p ersp ect iva s h olí st ica s p a ra  la  correct a  t oma  de decisi o-
n es en  la  g en era ció n  y a da p t a ció n  de la s  p olí t ica s p ú blica s en  mej ora  del 
si st ema  vi a l p a ra  un a  movi lida d se g ura , so st en ible e in t eg ra l;  el p la n t ea -
mien t o de p rog ra ma s y p la n es educa t ivo s,  con  esq uema s q ue se  orien -
ten a segmentos específicos de la población; incluso en la generación de 
in su mos p a ra  la  crea ció n  de p rog ra ma s de se n si biliza ció n , divu lg a ció n  y 
p romoció n  de la  se g urida d vi a l, res p on dien do a  esp ect ros p un t ua les de 
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interés y promoviendo una mayor integración de los esfuerzos por dismi-
n uir la s muert es , lesi on es y da ñ os p or la  si n iest ra lida d en  la s ca rret era s.

Las Ciencias Sociales deben formar parte intrínseca en las nuevas discusio-
n es  y  t oma  de decis ion es  s obre la  mov ilida d de la s  p ers on a s  y  la  p rev en ció n  
de s in ies t ros  de t rá n s it o. H a y  q ue in cen t iv a r la  con s olida ció n  del ca mbio de 
paradigma entre las nuevas y viejas generaciones, desde los principios for-
ma t iv os  de la  a ca demia , en t en dien do q ue t odo p roy ect o y  p olí t ica  de mov ili-
dad y planificación urbana forma parte de un Sistema Vial, cuyos componen-
t es  s on  eq uidis t a n t es  e ig ua lmen t e t ra s cen den t a les  en  un a  obra  o p olí t ica  
p ú blica :  p ers on a s , en t orn o, v eh í culo, g es t ió n  p ú blica , et c.

El enfoque ingenieril en la movilidad y seguridad vial ha sido lo típico. En 
la s  ú lt ima s  dé ca da s  s e h a  in t en t a do v in cula r lo a mbien t a l des de la  s os t en i-
bilida d ecoló g ica , p ero lo s ocia l con t in ú a  s ien do el es la bó n  má s  dé bil en  la  
comp ren s ió n  y  g es t ió n  de los  p roy ect os  y  p roces os  de mov ilida d y  s eg urida d 
vial, lo que sigue generando limitaciones en su potencial y fallos estructu-
ra les  q ue rein ciden  con t in ua men t e en  la s  n uev a s  obra s  y  p olí t ica s  p ú blica s  
s obre el s is t ema  v ia l, imp idien do la  g es t ió n  de s olucion es  in t eg ra les .

E se  ca mbio del p a ra dig ma  debe su p era r en  lo in media t o el modelo ca rro-
cé n t rico y p osi cion a r un a  p irá mide de la  movi lida d desd e la  vu ln era bilida d 
de los usuarios, dando énfasis y prioridad a los más expuestos, como los 
peatones y ciclistas, que a su vez se integran perfectamente dentro de las 
n ueva s t en den cia s de su st en t a bilida d y so st en ibilida d ecoló g ica  q ue urg en  
para las ciudades y urbes en expansión. La sostenibilidad ecológica y so-
cia l de un a  ciuda d y p a í s p a rt e de recon ocer la  n ecesi da d de in t eg ra r en  
iguales condiciones, esos tres enfoques en toda obra, proyecto o política 
de movi lida d.
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