
MINISTERIO DE VIVIENDA Y AGENDA URBANA 627

Estudios
CIUDAD Y TERRITORIO
ESTUDIOS TERRITORIALES
ISSN(P): 1133-4762; ISSN(E): 2659-3254
Vol. LVI, Nº 220, verano 2024
Págs. 627-642
https://doi.org/10.37230/CyTET.2024.220.15

CC BY-NC-ND

La integración de la perspectiva de género 
en las políticas de movilidad sostenible: 
un análisis multinivel desde las políticas 
de la Unión Europea, España, Andalucía 
hasta el ámbito local

María del Mar Llopis-Orrego (1) 

María José Dorado-Rubín (2) 

Juan Murciano-Rosado (3) 

Alberto Manuel Santiesteban-Álvarez (4)

(1) (2) Centro de Sociología y Políticas Locales -The Urban Governance Lab-, Profesora del Departamento 
de Sociología

(3) Profesor Escuela Universitaria de Osuna
(4) Profesor del Departamento de Economía, Métodos cuantitativos e Historia económica

(1) (2) (4) Universidad Pablo de Olavide (UPO)
(3) Universidad de Sevilla (US)

Recibido: 14.07.2023; Revisado: 05.02.2024
Correo electrónico (1): mmlloorr@upo.es ; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5127-3928
Correo electrónico (2): mjdorrub@upo.es ; ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1884-8985
Correo electrónico (3): juanmurciano@us.es; ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1261-4109
Correo electrónico (4): amsanalv@upo.es; ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3826-4792

Los/as autores/as agradecen los comentarios y sugerencias realizados por las personas evaluadoras anónimas, que han con-
tribuido a mejorar y enriquecer el manuscrito original.

Este artículo deriva del trabajo elaborado en el marco del proyecto de investigación encargado por la Fundación Pública 
Andaluza Instituto de Estudios sobre la Hacienda Pública de Andalucía (IEHPA), con la financiación de la Consejería de 
Economía, Hacienda y Fondos Europeos, titulado “La movilidad sostenible desde la perspectiva de género en Andalucía: esta-
do de la cuestión, disponibilidad de datos y principales tendencias”. Para más información: https://www.iehpa.es/assets/files/
repositorios_digitales/23-1676034479_es-inf.pdf 

https://doi.org/10.37230/CyTET.2024.220.15
mailto:mmlloorr@upo.es
https://orcid.org/0000-0002-5127-3928
mailto:mjdorrub@upo.es
https://orcid.org/0000-0003-1884-8985
mailto:juanmurciano@us.es
https://orcid.org/0000-0003-1261-4109
mailto:amsanalv@upo.es
https://orcid.org/0000-0003-3826-4792
https://www.iehpa.es/assets/files/repositorios_digitales/23-1676034479_es-inf.pdf
https://www.iehpa.es/assets/files/repositorios_digitales/23-1676034479_es-inf.pdf


Estudios La integración de la perspectiva de género en las políticas 
de movilidad sostenible

M. del M. Llopis-Orrego & M. J. Dorado-Rubín & J. Murciano-Rosado & A. M. Santiesteban-Álvarez

CIUDAD Y TERRITORIO ESTUDIOS TERRITORIALES 628

1. Introducción

El urbanismo con enfoque de género, con 
una larga trayectoria en el tiempo tanto 
en el ámbito académico como político, ha 

venido poniendo de manifiesto las diferentes 
necesidades que mujeres y hombres tienen en 
el espacio urbano y cómo puede el urbanismo 
contribuir a reducir las desigualdades derivadas 
de éstas atendiendo a sectores específicos de 
actuación como la vivienda, su tipología y finan-
ciación, los equipamientos públicos, su accesi-
bilidad, localización y distribución, la seguridad 
en el espacio público y el transporte (Sánchez 
de Madariaga, 2004 y 2009). Paralelamente, en 
la planificación urbana y territorial, la movilidad 
sostenible ha pasado a constituir uno de los 
campos cuyo interés sobre el mismo ha cre-
cido significativamente desde finales del siglo 
veinte, cuando la idea de desarrollo sostenible 
se instaura en la mayoría de las agendas políti-
cas. De esta manera, relacionar movilidad sos-
tenible y género se hace imprescindible en los 

procesos de planificación urbana y desarrollo 
sostenible.

La movilidad sostenible y la igualdad de género 
son dos aspectos interrelacionados que juegan 
un importante papel en el desarrollo territorial y 
urbano, permitiendo ciudades más equitativas 
y respetuosas con el medio ambiente, así como 
territorios más cohesionados. Se ha demostra-
do que la forma en que las personas se despla-
zan en la ciudad y tienen acceso a diferentes 
modos de transporte puede verse afectada por 
cuestiones de género. Se reconoce que muje-
res y hombres tienen patrones de movilidad di-
ferentes debido a roles de género socialmente 
construidos, diferentes responsabilidades do-
mésticas y laborales, así como diferencias en 
el acceso a recursos y oportunidades. De esta 
manera, la movilidad puede tener implicaciones 
de género en términos de igualdad, seguridad y 
empoderamiento (MoScoSo & al.,2021). De este 
modo, la sostenibilidad en el ámbito del trans-
porte y la movilidad, está actualmente ligada a 
una visión ambiental, pero también incluye lo 
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económico y lo social. Integrar una perspecti-
va de género en la movilidad sostenible implica 
crear sistemas de transporte más inclusivos, 
seguros y accesibles para todas las personas.

En el ámbito del transporte el enfoque de “pla-
nificación para todos” (planning for all) y la 
neutralidad de género ha sido lo habitual, be-
neficiando más a los hombres que a las mu-
jeres (raMboll SMart Mobility, 2021). Por ello, 
es imprescindible considerar las diferencias 
de género al diseñar políticas y sistemas de 
transporte sostenibles, reconociendo que las 
mujeres y los hombres pueden tener necesida-
des y experiencias de movilidad diferentes de-
bido a diversos factores sociales, económicos 
y culturales. Las mujeres suelen enfrentarse 
a barreras adicionales en términos de seguri-
dad, acceso al transporte y espacios públicos, 
así como responsabilidades de cuidado que 
pueden influir en sus opciones de movilidad. 
Asimismo, la escasa representación femeni-
na en el sector del transporte, tanto entre los 
responsables de la toma de decisiones como 
entre investigadores, planificadores, ingenieros 
y diseñadores, podría implicar un sesgo incons-
ciente hacia la consideración de las soluciones 
de transporte con una visión androcéntrica. 
Las investigaciones demuestran que cuando el 
género no forma parte explícitamente del pro-
ceso de planificación, lo más probable es que 
las soluciones beneficien principalmente a los 
hombres (ibid.).

En definitiva, hay que apostar por el enfoque 
“No dejar nadie atrás” (Leaving no one behind 
–LNOB–), principio central de la Agenda 2030 y 
sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
(United nationS, 2017). Sin embargo, a pesar de 
la existencia de una amplia literatura en torno a 
la integración de género en las políticas públi-
cas (caStro, 2003; de la crUz, 2009), así como 
de un marco normativo que ofrece referencias 
de trabajo para los decisores y ejecutores de 
política (coMiSión eUropea, 2020b; Boletín Ofi-
cial del Estado [boe], 2003, 2007), aun es di-
fícil encontrar políticas públicas que incorporen 
de manera sistemática la perspectiva de géne-
ro en todas sus fases y niveles.

El caso de las políticas de movilidad es uno de 
ellos, siendo uno de sus principales déficits la 
falta de diagnósticos sistemáticos que permitan 
el diseño de políticas públicas ajustadas a las 
distintas realidades, así como la estimación de 
los impactos de las diferentes actuaciones pro-
puestas (MiralleS-gUaSch & Martínez, 2013). 
Aunque se conoce con detalle que los patrones 
de viaje de hombres y mujeres son diferentes, 
este conocimiento no se utiliza en el desarrollo 

de sistemas de transportes inclusivos y sensi-
bles al género (allen, 2018). Para poder tener 
en cuenta estas diferencias en el proceso de 
planificación, resulta fundamental un conoci-
miento profundo de los patrones de movilidad 
de la población, siendo clave la disponibilidad 
de fuentes para la recogida de información que 
permitan una desagregación por sexo para el 
análisis diferenciado de estos patrones desde 
una perspectiva de género. Como afirman oSo-
rio & garcía (2017, p.248): “la necesidad de un 
modelo sostenible requiere de datos que permi-
tan un conocimiento profundo de la movilidad 
urbana” aunque las “fuentes que proporcionan 
información sobre movilidad son tradicional-
mente escasas”.

En cuanto a la sostenibilidad, se observa una si-
tuación similar, es decir, se dispone de un gran 
acervo de conocimiento, así como numerosos y, 
en ocasiones, superpuestos marcos normativos 
y acuerdos internacionales, que constituyen re-
levantes aproximaciones de carácter innovador 
en los territorios, como referencias a analizar y 
replicar. Una información difícil de gestionar y 
evaluar cuando entre los objetivos de las políti-
cas de movilidad, se trata de incorporar la sos-
tenibilidad. En suma, el grado de complejidad 
aumenta para las administraciones públicas 
cuando se trata de conjugar en la planificación 
de la movilidad, género y sostenibilidad desde 
un enfoque interseccional y multinivel. Ambos 
conceptos configuran un complejo espacio de 
intervención, si se tiene en cuenta que venimos 
de una tradición sectorial en la elaboración de 
políticas públicas. Además, el género es una 
construcción social, por lo que las relaciones de 
género son un concepto dinámico que depende 
del tiempo, el espacio y el contexto (clancy & 
FeenStra, 2019).

Ante este escenario, este artículo se plantea 
como objetivo analizar si se incorpora la pers-
pectiva de género en las políticas de movilidad 
sostenible. Este análisis se lleva a cabo tenien-
do en cuenta el carácter multinivel de estas po-
líticas, realizando un recorrido desde el ámbito 
europeo, español, regional (centrado en el caso 
andaluz) y local, y atendiendo a todos los mar-
cos de política que puedan estar afectando a 
la integración de la perspectiva de género, es 
decir, no solo las propias políticas de movilidad 
sino también a las políticas orientadas a lograr 
la igualdad de género. Este recorrido permite 
determinar, además, el grado de alineamiento 
entre los diferentes niveles de política en cuanto 
a la integración de género. Además, se lleva a 
cabo una revisión de las fuentes de información 
que en cada nivel de política pueden, o no, estar 
ayudando al conocimiento de esta realidad, 
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destacándose, en este sentido la necesidad, o 
no, de intervenir como punto de partida necesa-
rio para el diseño de otras actuaciones.

2. Metodología
Para alcanzar el objetivo planteado, se propo-
ne una metodología basada en el análisis de 
contenido, técnica de investigación que con-
siste en la explicación y sistematización del 
contenido de textos, aunque también podrían 
ser sonidos o imágenes, con ayuda de indicios 
cuantificables o no, con el objetivo de realizar 
deducciones lógicas justificadas con respecto 
a la fuente. Las operaciones analíticas que se 
desarrollan suelen adaptarse a la naturaleza 
del material y al problema o tema que se trata 
de analizar (andreU, 2001). En este caso, se 
lleva a cabo un análisis de contenido cualitativo 
que permite verificar la presencia de la integra-
ción de la perspectiva de género en diferentes 
documentos. Concretamente, se ha llevado a 
cabo un análisis descriptivo de documentos 
relacionados con el desarrollo de políticas de 

movilidad en los diferentes niveles administrati-
vos, a partir de la identificación de los siguien-
tes parámetros:

•  Rango normativo de la regulación de la mo-
vilidad (orientativo / vinculante o normativo);

•  Alineamiento de los marcos políticos de mo-
vilidad con las directrices de sostenibilidad y 
género, principalmente con la Agenda 2030 
y los ODS;

•  Calidad de las fuentes de información aten-
diendo al análisis de género de la movilidad 
sostenible.

En total se han analizado 25 documentos (Fig. 
1.). Los resultados de estos análisis se pre-
sentan ordenados secuencialmente y de forma 
multinivel, delimitándose de esta manera los 
marcos de política que deben alinearse. En 
esta revisión de la incorporación de la perspec-
tiva de género, se señalan, además, algunos 
posibles espacios de mejora ya que la finalidad 
última de este artículo, es la propuesta de cla-
ves y orientaciones que permitan mejorar las 
políticas públicas de movilidad desde un enfo-
que de género.

Contexto 
Europeo

Pacto Verde Europeo
Estrategia para la igualdad de género 2020-2025
Estrategia de Movilidad Sostenible e Inteligente
Nuevo Marco de Movilidad Urbana de la Unión Europa (UE)

Contexto 
Nacional

Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada 2030 
Ley de Movilidad Sostenible 
Agenda Urbana Española (AUE) (Ministerio de Fomento, 2019)
MOVILIA Encuesta de Movilidad de las personas residentes en España 2000/2001 y 2006/2007
Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación

Contexto 
Regional 
(Andalucía)

Ley 9/2018, de 8 de octubre, por la que se modifica la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción 
de la igualdad de género en Andalucía 
Plan de Infraestructuras de Transporte y Movilidad de Andalucía, PITMA 2030
Agenda Urbana de Andalucía 2030
Programa Presupuestario 43B ‘Actuaciones en materia ordenación del territorio y urbanismo’
Programa Presupuestario 51B ‘Movilidad e Infraestructuras Viarias y de Transporte’
Encuesta Social 2011: Movilidad en las regiones urbanas en Andalucía’
Observatorio de la Movilidad Metropolitana (OMM): Informes anuales para Andalucía.

Planes de Transporte Metropolitanos de Andalucía (PTMA)

Área de Huelva 
Área de Jaén
Área de Málaga
Área del Campo de Gibraltar
Área de Granada
Área de Sevilla

Contexto 
Local

Directrices para la elaboración e implementación de un Plan de Movilidad Urbana Sostenible
Guía práctica para la elaboración e implantación de Planes de Movilidad Urbana Sostenible
Estrategia Española de Movilidad Sostenible y los gobiernos locales

Fig. 1 / Relación de documentos analizados

Fuente: Elaboración propia
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3. La movilidad sostenible en el 
contexto europeo: regulación y 
perspectiva de género
En el contexto europeo, un referente clave en 
materia de sostenibilidad es el Pacto Verde 
Europeo, aprobado en 2020 por la Comisión 
Europea, que incluye un conjunto de iniciativas 
políticas en materia de clima, energía, transpor-
te y fiscalidad, y cuyo objetivo es lograr la neu-
tralidad climática en 2050. Este Pacto muestra 
un compromiso social en su apuesta por una 
transición hacia una sociedad justa y equitativa, 
en línea con los ODS. Sin embargo, no incor-
pora en su discurso la perspectiva de género, 
observándose carencias sobre propuestas y 
soluciones concretas que atiendan a la igual-
dad de género en sus iniciativas (heidegger & 
al., 2021). Consciente de esta problemática, la 
Comisión Europea se comprometió a integrar 
una perspectiva de género en todas las inicia-
tivas importantes de la Comisión, incluido en el 
Pacto Verde, animando a los Estados miem-
bros a integrar la perspectiva de género en la 
preparación y aplicación de sus Planes Nacio-
nales de Energía y Clima (clancy & al., 2022).

Este documento si bien no es vinculante, cuen-
ta con un desarrollo normativo. Sin embargo, 
en el paquete de medidas Fit for 55, cuyo nom-
bre deriva del objetivo de reducir las emisiones 
de gases de efecto invernadero en al menos un 
55% en 2030, y que tiene por objeto materiali-
zar en una legislación las ambiciones del Pacto 
Verde Europeo, tampoco se apela de forma 
clara, a la integración de género. El estudio soli-
citado por la ‘Comisión de Derechos de la Mujer 
e Igualdad de Género (FEMM)’ del Parlamento 
Europeo sobre la dimensión de género en este 
conjunto de medidas, concluía que, si bien era 
factible la integración en numerosas iniciativas, 
no se tenían en cuenta los posibles impactos, 
planteándose algunas propuestas al respecto 
(clancy & al., 2022):

•  Según datos del Eurobarómetro de 2020 las 
mujeres en la Unión Europea (UE), prefie-
ren ir a pie o utilizar el transporte público, 
en mayor medida que los hombres. Estos 
optan más por el uso de vehículo privado: 
coche, bicicleta, ciclomotor o patinete. En el 
caso de las mujeres, el uso del transporte 
público, parece haber ido en aumento en 
los últimos años. En este sentido, mujeres 
y hombres difieren en los hábitos frente a 
la movilidad. Así los desplazamientos reali-
zados por las mujeres se muestran menos 
lineales que los que de los hombres al estar 
asociados a responsabilidades de cuidado, 
y en algunos casos a responsabilidades 

familiares, laborales y sociales para un 
mismo viaje. En este sentido, en este do-
cumento, se reflexiona en torno al impacto 
positivo que pueden tener los fondos orien-
tados al transporte público en las mujeres, 
mejorándose, por ejemplo, los fallos de co-
nexión en el transporte público para evitar 
retrasos y posibles pérdidas de citas médi-
cas. Pero también se piensa en el impacto 
positivo que puede tener la mejora de las 
geografías urbanas, recomendando a las 
autoridades locales la consideración de 
acercar los servicios sociales como escue-
las, centros médicos y residencias de ancia-
nos a los distritos residenciales, de modo 
que permitan desplazamientos más cortos, 
sin necesidad de utilizar vehículos motori-
zados personales. También, se alude a la 
necesidad de nuevos diseños para los cen-
tros de transporte público y las estaciones, 
pensando en las personas que viajan con 
menores, cochecitos de bebé y compras, 
así como para atender a las necesidades 
de personas con movilidad reducida.

•  Otra de las cuestiones sobre las que se re-
flexiona en este estudio tiene que ver con la 
forma en que se elabora y aplica la política. 
En este sentido, la mayor atención que el 
paquete de medidas Fit for 55 tiene en el 
coche, frente a otras formas de transporte, 
es interpretado como un reflejo del uso y las 
preferencias de transporte de los hombres 
frente al uso y las preferencias de transpor-
te de las mujeres. Es decir, las decisiones 
sobre las políticas de transporte tienden a 
ser tomadas por hombres y esto se refleja 
en el tipo de medidas adoptadas. Es por lo 
que en este estudio se recomienda tener en 
cuenta las experiencias de las mujeres, sus 
prácticas cotidianas y de uso del transporte 
público y otros vehículos, en la configura-
ción de las políticas. De hecho, se critica 
que el propio informe de impacto del paque-
te de medidas Fit for 55, no se haya llevado 
a cabo teniendo en cuenta la perspectiva de 
género, no encontrándose ningún análisis 
específico sobre cuestiones de género.

•  A ello se suma una llamada sobre el papel 
de la movilidad en su promoción de la in-
clusión social. Se habla de la pobreza en el 
transporte, que afecta más a mujeres que 
a hombres. Estar en situación de pobreza 
significa no poder realizar un viaje para 
satisfacer necesidades diarias, por ejem-
plo, de salud, educación, empleo, compras 
o actividades sociales. En este sentido, lo 
que plantea el informe es que todas aque-
llas políticas que promuevan un cambio de 
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la movilidad privada a la pública con el fin de 
reducir las emisiones de CO2, deben tener 
en cuenta que, además, pueden estar inci-
diendo en la reducción de la pobreza en el 
transporte, sobre todo si aumenta la dispo-
nibilidad del transporte público.

En línea con lo anterior, otro de los problemas 
a los que se alude es el referente a la falta de 
datos desglosados por sexo sobre el uso de los 
servicios de transporte, que, si bien se propor-
cionan para toda la UE, como en el caso del 
Eurobarómetro, no se hace para cada Estado 
miembro. Se trata de una cuestión relevante, 
ya que, de la bondad de los datos, dependerá 
la consecución de un modelo sostenible e igua-
litario, acorde con las necesidades de movilidad 
de las personas. Reconocer la importancia de 
la información sobre pautas, hábitos y motivos 
de movilidad, permitirá elaborar diagnósticos 
coherentes y adaptados a las necesidades de 
desplazamiento de hombres y mujeres. 

En definitiva, son escasos los intentos de adop-
tar un enfoque sensible al género y socialmente 
inclusivo en este paquete de medidas, no te-
niéndose en cuenta la participación de mujeres 
en la formulación de políticas, la pobreza en el 
transporte, las dificultades económicas de las 
mujeres para acceder al vehículo eléctrico, los 
problemas de seguridad, accesibilidad, etc. Y 
ello, tal y como se señala en el estudio, a pesar 
de las recomendaciones realizadas en este 
sentido por el Parlamento Europeo en relación 
con la igualdad de género, el cambio climático 
y la energía. Concretamente, en 2018, el Par-
lamento Europeo insta a la Comisión Europea 
y a las Direcciones Generales de igualdad de 
género, desarrollo, energía y clima, que inclu-
yan la igualdad de género en sus políticas de 
cambio climático y energía para la UE (eUro-
pean parliaMent, 2018). En 2022, el Parlamento 
en dos resoluciones, denuncia la desigual par-
ticipación de las mujeres en todos los aspectos 
de la transición energética y climática, y su si-
tuación de pobreza energética, recomendando 
que el paquete de medidas Fit for 55 y el fondo 
social para el clima, se diseñen y apliquen con 
una clara dimensión de género, de modo que 
beneficien a las mujeres en la misma medi-
da que a los hombres (eUropean parliaMent, 
2022a, 2022b). 

Por su parte, la Estrategia para la igualdad 
de género 2020-2025, marco de actuación de 
la UE en relación con la integración del género 
en las políticas públicas, en su punto 4 se refie-
re a la integración de la perspectiva de género 
y la interseccionalidad en las políticas de la UE, 
y por ende en las políticas de movilidad soste-
nible que aquí nos ocupan. En concreto alude 
a que: “Todos los grandes retos que afronta la 
UE –incluidas las transiciones verde y digital 
y el cambio demográfico– tienen una dimen-
sión de género” (coMiSión eUropea, 2020b, 
p.16). Para alcanzar el objetivo de la igualdad 
consideran imprescindible incluir la perspecti-
va de género en todas las políticas e iniciati-
vas de la UE, como, por ejemplo, las políticas 
en el marco del Pacto Verde Europeo. Sobre 
esta cuestión, se señala el diferente grado de 
afectación del cambio climático para mujeres y 
hombres y en el ámbito de las políticas verdes 
de lucha contra el cambio climático, poniendo 
como ejemplo las diferencias existentes en el 
uso del transporte por parte de hombres y mu-
jeres, siendo la mujer la que hace un mayor 
uso de este medio de transporte. En este sen-
tido, se considera que “la dimensión de género 
puede ser decisiva a la hora de aprovechar ple-
namente el potencial de estas políticas” (ibid.). 
Con esta estrategia, la UE, persigue situar al 
género en el centro del diseño de políticas en 
el espacio del cambio climático y la movilidad 
sostenible.

No obstante, a pesar de estos importantes lla-
mamientos, la integración de la perspectiva de 
género sigue siendo relativamente escasa en la 
formulación de políticas (clancy & al., 2022). Y 
ello a pesar de que el género es una cuestión 
que se menciona en la Estrategia de Movili-
dad Sostenible e Inteligente, en la que se dice 
que: “la Comisión incorporará convenientemen-
te la perspectiva de igualdad en sus iniciativas 
políticas relacionadas con el transporte y segui-
rá apoyando la cooperación y el intercambio de 
buenas prácticas entre las partes interesadas 
en ‘Mujeres en el transporte: Plataforma de la 
UE para el cambio’1, con vistas a incrementar 
el número de mujeres en profesiones del sector 
del transporte”. Asimismo, “efectuará labores 
de concienciación sobre cuestiones de igual-
dad creando una red de embajadores en favor 
de la diversidad y prestándole su apoyo” (coMi-
Sión eUropea, 2020a, p.25).

1 En el año 2017, el Comité Económico y Social Europeo 
(CESE), con apoyo de la Comisión Europea, impulsó la 
Plataforma “Women´s in Transport”, con el objetivo de au-
mentar el empleo femenino y la igualdad en el sector del 
transporte entre mujeres y hombres a través de las acciones 

llevadas a cabo por los miembros de la plataforma. 
Asimismo, se constituye en un foro de debate y reflexión. 
https://transport.ec.europa.eu/transport-themes/social-is-
sues-equality-and-attractiveness-transport-sector/equality/
women-transport-eu-platform-change_en

https://transport.ec.europa.eu/transport-themes/social-issues-equality-and-attractiveness-transport-sector/equality/women-transport-eu-platform-change_en
https://transport.ec.europa.eu/transport-themes/social-issues-equality-and-attractiveness-transport-sector/equality/women-transport-eu-platform-change_en
https://transport.ec.europa.eu/transport-themes/social-issues-equality-and-attractiveness-transport-sector/equality/women-transport-eu-platform-change_en
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El Nuevo Marco de Movilidad Urbana de la 
UE que, junto con la Estrategia de Movilidad 
Sostenible e Inteligente, tratan de hacer efec-
tivas las orientaciones del Pacto Verde en este 
sector, tampoco, en sus propuestas de actua-
ciones, contempla el género. Este marco se 
centra, especialmente, en el transporte público 
y los desplazamientos a pie y en bicicleta, pero 
también es destacable el mayor papel que se 
quiere dar a los Planes de Movilidad Urbana 
Sostenible (PMUS) en el ámbito local, sobre 
los que se hablará más adelante. El Parlamen-
to Europeo en su resolución sobre este Nuevo 
Marco de Movilidad Urbana (2023) incluye al-
guna referencia a la cuestión de género, por 
ejemplo, en el caso de la seguridad vial y la se-
guridad en el transporte colectivo. En relación a 
los PMUS se indica algo, aunque no de manera 
explícita, sobre la integración de la perspecti-
va de género. En concreto, se afirma que los 
PMUS “no solo deben presentar medidas para 
integrar los distintos modos de transporte y 
promover los modos de transporte sostenibles, 
sino también evaluar su asequibilidad y acce-
sibilidad para los usuarios del transporte, te-
niendo en cuenta las distintas necesidades de 
transporte y movilidad de los distintos grupos” 
(parlaMento eUropeo, 2023, p.15).

En definitiva, parece que en el ámbito europeo 
se reconoce la brecha de género en cuanto a 
los efectos de las políticas de movilidad, pero 
no se ha avanzado en la propuesta de medidas 
específicas y de carácter vinculante, más allá 
de algunas acciones puntuales como en el em-
pleo en el sector de transporte.

4. La movilidad sostenible en el 
contexto nacional: regulación y 
perspectiva de género
Las políticas desarrolladas en el ámbito com-
petencial del gobierno de España en materia 
de movilidad sostenible, asumen las orientacio-
nes de la Agenda 2030 y los ODS, así como el 
Nuevo Marco de Movilidad Sostenible impulsa-
do desde la UE. De esta manera, el Ministerio 
de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana 
(MITMA), reconoce un cambio de paradigma en 
la configuración de las políticas de movilidad, 
en las que la sostenibilidad se sitúa en primer 
plano. Esto queda patente con la adopción de 
la Estrategia de Movilidad Segura, Sosteni-
ble y Conectada 2030 en la que, además, se 
señala la necesidad atender a la vertiente so-
cial de la movilidad (MitMa, 2021).

En materia de género, la Estrategia habla de 
la movilidad inclusiva, aludiendo al impacto que 
unas oportunidades razonables de movilidad 
tienen en la igualdad de género, entre otros im-
pactos (MitMa, 2021). Entre sus actuaciones 
plantea fomentar la desagregación de género 
y edad en los datos relativos al transporte y la 
movilidad; elaborar guías de buenas prácticas y 
recomendaciones, de acuerdo con las buenas 
prácticas internacionales; reforzar la seguridad 
y la percepción de seguridad en el transporte y 
fomentar la mayor participación de la presen-
cia de mujeres en las profesiones vinculadas al 
transporte en todos los niveles. No obstante, la 
propia Estrategia plantea algunos indicadores 
para el seguimiento y evaluación de las medi-
das de la Estrategia sin desagregar según sexo.

En diferentes ejes de actuación y algunas de 
las medidas concretas de esta Estrategia se ex-
plicita, además, su alineamiento con determina-
das normativas en materia de género. Así, por 
ejemplo, se incluye la promoción de la accesi-
bilidad universal a los transportes (enfocada a 
personas con cualquier tipo de discapacidad 
o movilidad reducida) y la igualdad de trato y 
de oportunidades entre mujeres y hombres, 
en base al art. 20 del Real Decreto Legislativo 
7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabi-
litación Urbana. También se plantea, de forma 
explícita, la inclusión de la perspectiva de gé-
nero en las políticas sociales en el ámbito de la 
movilidad, haciendo alusión a uno de los propó-
sitos de la ‘Declaración mujeres en movimien-
to’, firmada en el marco de la Cumbre del Foro 
Internacional del Transporte 2018 de la Organi-
zación para la Cooperación y el Desarrollo Eco-
nómicos (OCDE) y la Iniciativa de la Movilidad 
Urbana Transformativa.

Esta Estrategia contará con un instrumento 
normativo, la Ley de Movilidad Sostenible 
(en proceso de aprobación), que permitirá el 
desarrollo de aquellas medidas que requieran 
una norma con rango de ley (MitMa, 2022). La 
Ley tiene un carácter programático, enuncian-
do principios básicos y dejando margen a las 
administraciones para formular sus propias po-
líticas de movilidad sostenible, teniendo como 
punto de mira el cumplimiento de los compromi-
sos adoptados en la Agenda 2030 para el desa-
rrollo sostenible o los marcados en la Cumbre 
de Cambio Climático COP21 de París, estando 
alineada con todas las estrategias europeas 
como el Pacto Verde Europeo, la Agenda Di-
gital, o la Estrategia de Movilidad Sostenible e 
Inteligente de la Comisión Europea.
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Esta Ley se centra principalmente en tres cues-
tiones, en cuanto a la integración de la perspec-
tiva de género. En primer lugar, en el ‘Artículo 
31. Perspectivas de género y no discriminación 
en la movilidad’ se insta a las administraciones 
a analizar sus políticas de transporte y movili-
dad para detectar dificultades en el acceso a 
los diversos modos de transporte en función 
del sexo, así como la adopción de las medidas 
oportunas, incluyendo el establecimiento de in-
dicadores de seguimiento para erradicar cual-
quier tipo de discriminación. En segundo lugar, 
en el ‘Artículo 92. Prospección y detección de 
necesidades formativas del sistema productivo 
en el ámbito de la movilidad y el transporte’, se-
ñala la necesidad de identificar los factores que 
inciden en la mayor masculinización del sector 
para poner en marcha los recursos y análisis 
que corrijan la situación, rompan estereotipos 
y generen un aumento del interés y la partici-
pación de las mujeres. En tercer y último lugar, 
en el ‘Artículo 97. Publicidad activa en la de-
finición y seguimiento de las políticas públicas 
de movilidad’ se establece que cualquier acción 
de carácter participativo vinculada al desarrollo 
de planes, programas, estrategias, instrumen-
tos y disposiciones de carácter general que se 
adopten en materia de movilidad, se realizará 
tomando en consideración la perspectiva de 
género.

Por otro lado, la Agenda Urbana Española 
(AUE) (MiniSterio de FoMento, 2019), muestra 
un planteamiento acorde con los retos plantea-
dos y con la visión estratégica de las dos Agen-
das Urbanas internacionales, la Nueva Agenda 
Urbana y la Agenda Urbana de la UE, suscritas 
en el año 2016. Además, se enmarca en el ODS 
11 de la Agenda 2030 de la ONU, que busca 
ciudades sostenibles, inclusivas, seguras y 
resilientes, y se alinea con otros ODS con los 
que las ciudades guardan relación. El MITMA 
trabaja en la implementación de esta Agenda, 
que tiene un área de confluencia relevante con 
la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y 
Conectada 2030 en el ámbito urbano y metro-
politano, a través de la elaboración de los pla-
nes de acción locales de la AUE.

La AUE se concibe como un documento es-
tratégico, sin carácter normativo, con carácter 
pragmático y vocación de utilidad, reconocien-
do la movilidad como un elemento clave de las 
políticas urbanas. En términos de movilidad 
y género, se alude a la necesidad de apo-
yar la ‘movilidad del cuidado’2, de fomentar 

el conocimiento experto en la perspectiva de 
género, y de favorecer la seguridad y difundir 
buenas prácticas de planificación urbanística, 
arquitectónica y de movilidad urbana y rural, 
que incidan favorablemente en la conciliación 
de la vida personal, familiar y laboral, así como 
en la autonomía de las personas.

En cuanto a las fuentes de información a nivel 
nacional, la “Encuesta domiciliaria para el aná-
lisis de pautas de movilidad de la población 
residente en España” (MOVILIA), realizada en 
dos periodos distintos, una primera oleada en 
el año 2000 cuyo objeto era “la movilidad coti-
diana” al igual que la realizada en 2006 y 2007 
(MitMa, 2007), esta última centrada en el aná-
lisis de la movilidad de “Larga distancia”, son 
dos claros ejemplos de lo que oSorio & garcía 
(2017) denominan “fuentes tradicionales” de 
información sobre la movilidad. Según estos 
autores, las encuestas de movilidad domicilia-
rias son un modelo de encuesta que, desde 
una perspectiva sociológica, sientan sus bases 
en el análisis de las relaciones de interdepen-
dencia existentes entre los miembros que con-
forman la unidad familiar y las decisiones que 
estos toman atendiendo a sus necesidades de 
desplazamiento. De este modo, conocer el en-
tramado de desplazamientos, que realizan las 
personas que residen en el hogar, incluyendo 
modos de transporte y motivo por el que via-
jan, permite determinar los hábitos frente a la 
movilidad, para ajustar el modelo de transporte 
a las necesidades de inclusividad, seguridad, 
eficiencia y eficacia. No obstante, en el caso de 
las encuestas MOVILIA, se observan sesgos 
metodológicos. Así para la encuesta referida al 
periodo 2000/2001 (MitMa, 2001), se encuen-
tran como “otros motivos”, de forma conjunta, 
aquellos que en su mayor parte son motivos 
de desplazamiento de las mujeres, como es 
el caso de estudios, motivos médicos o acom-
pañamiento. En muchas encuestas, la opción 
“otros motivos” desdibuja una información rele-
vante para explicar las diferencias en las pau-
tas de movilidad entre mujeres y hombres. Se 
ha de tener en cuenta que realizar un análisis 
de la movilidad con perspectiva de género, va 
más allá de desagregar datos por sexo. Implica 
un análisis detallado de los hábitos de movi-
lidad de hombres y mujeres, lo que pasa por 
incorporar en las bases de datos la información 
sobre motivos de desplazamientos.

Para la segunda oleada (2006/2007), resulta 
significativa la selección de informantes. Esta 

2 Concepto introducido por Inés Sánchez de Madariaga 
(2009) que se hace referencia a la idea de cadenas de 

tareas que vincula las actividades de cuidado en la vida co-
tidiana con las relaciones espacio-temporales.
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se realiza de forma aleatoria, seleccionando a 
una persona por vivienda; encargada de res-
ponder a las preguntas referidas a su “propia 
movilidad” quedando al margen la información 
sobre la movilidad del resto de residentes en la 
vivienda, no pudiendo establecerse relaciones 
sobre la necesidad de desplazamientos dentro 
del hogar, dejando a un lado lo que podría re-
sultar de interés para afrontar un análisis de la 
movilidad sostenible con perspectiva de géne-
ro. Esto no ocurre en la primera oleada, en la 
que sí se entrevista a todos los miembros de la 
familia. La escasez de recursos económicos y 
la dificultad que entraña entrevistar a todos las 
personas residentes en el hogar, hace que, en 
algunos casos, la encuesta se realice a una sola 
persona, que no siempre conoce los desplaza-
mientos reales del resto de personas con las 
que convive por una cuestión de “ocultación”, 
como, por ejemplo, los jóvenes que ocultan a 
sus padres sus desplazamientos, o mujeres en 
situación de maltrato que, por temor, ocultan 
sus movimientos a sus parejas. La falta de in-
formación o la información sesgada, dificultaría 
o impediría, en estos casos, un análisis de la 
realidad de la movilidad con perspectiva de gé-
nero. 

A estas encuestas que se corresponden con 
un tipo de fuente de carácter “tradicional” 
(oSorio & garcía, 2017), se suman las fuen-
tes de datos obtenidas de telefonía móvil de 
posicionamiento GPS. Se trata de una “reco-
gida pasiva de información, sin intervenir en la 
trayectoria de personas o vehículos (bUrrieza, 
2022, p.127). Nuevas metodologías para la 
obtención de datos, basadas en tecnología Big 
Data, que el MITMA utiliza desde 2017 para 
el estudio de la movilidad a nivel nacional. A 
pesar de que permite contar con gran cantidad 
de información ya que como fuente principal 
de datos utilizan los registros anonimizados de 
telefonía móvil, no proporciona datos que per-
mitan un análisis de género. En este sentido, 
desde el punto de vista del análisis de género, 
estos datos no tendrían un valor en sí mismos, 
pero sí como complemento útil, a los resulta-
dos obtenidos en las encuestas, ya que facili-
tan información sobre el origen y el destino de 
los desplazamientos, así como la distribución 
en áreas geográficas, lo que podría asociarse 
a hábitos según género. No obstante, esta me-
todología no permite disponer de datos sobre 
la caracterización de la persona entrevistada, 
sobre la disponibilidad de vehículo privado o 
aparcamiento; tampoco sobre el reparto modal 
ni sobre las etapas de los viajes, información 
necesaria para el análisis de la movilidad con 
perspectiva de género. Si se adoptan ‘macro-
datos’ se corre el riesgo de no tener en cuenta 

en la investigación sobre el transporte y la mo-
vilidad, los procesos marcados por el género y 
otras variables determinantes de la identidad 
social (Schwanen, 2017).

Por último, en el ámbito español, señalar que 
desde la Ley 15/2022, de 12 de julio, integral 
para la igualdad de trato y la no discrimina-
ción, no se indica nada al respecto de la re-
gulación de la movilidad sostenible desde la 
perspectiva de género. 

5. La movilidad sostenible en el 
contexto andaluz: regulación y 
presupuestación con perspectiva de 
género
En el ámbito andaluz sí hay una referencia 
explícita a la movilidad en la Ley 9/2018, de 
8 de octubre, por la que se modifica la Ley 
12/2007, de 26 de noviembre, para la promo-
ción de la igualdad de género en Andalucía 
en su Artículo 50 ‘Planeamiento urbanístico, vi-
vienda y transporte’, que determina el mandato 
de la promoción de la investigación, con pers-
pectiva de género, de la movilidad y el trans-
porte con el fin de que sus políticas públicas en 
esta materia favorezcan de manera equilibrada 
a mujeres y hombres. Asimismo, insta a que 
las políticas públicas de movilidad y transporte 
den prioridad a la reducción de los tiempos de 
desplazamiento, facilitando la proximidad y los 
itinerarios relacionados con la organización de 
la vida familiar, así como que den respuesta a 
las necesidades del mundo rural o de zonas de 
menor densidad de población.

En cuanto a la normativa sobre movilidad, An-
dalucía no cuenta en la actualidad con una Ley 
de Movilidad Sostenible. No obstante, existen 
otras normativas y herramientas que incluyen 
algunas orientaciones en movilidad sostenible 
y género como es el Plan de Infraestructu-
ras de Transporte y Movilidad de Andalucía, 
PITMA 2030. Este Plan recoge las preocupa-
ciones de la UE que orientan las nuevas líneas 
de actuación relacionadas con la innovación, 
las infraestructuras verdes, la lucha contra el 
cambio climático y la descarbonización de la 
economía. En cuanto a movilidad y género, si 
bien el Plan afirma que el sistema de transpor-
te ha de tener carácter universal y ser público, 
garantizando el servicio independientemente 
de su situación geográfica, poder adquisitivo, 
capacidad de movilidad, género, edad, raza y 
cultura, tan solo incluye una medida específica 
orientada a la igualdad de género que, además, 
tendría un impacto indirecto. Concretamente, 
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‘Acciones formativas sobre movilidad sosteni-
ble, incluyendo temas como impactos ambien-
tales y sobre la salud del transporte motorizado, 
tráfico y calidad del aire, ventajas económicas 
del transporte sostenible, buenas prácticas en 
la distribución urbana de mercancías, movilidad 
y género, conducción eficiente ‘. También, indi-
car que se insta a la desagregación por sexo de 
los indicadores diseñados para su evaluación 
(JUnta de andalUcía, 2021).

Otro documento analizado es la Agenda Urba-
na de Andalucía 2030, un documento de ca-
rácter estratégico sin carácter normativo, en el 
que se plantean grandes líneas de acción, con 
actuaciones y medidas, planteando que en su 
seguimiento y evaluación se recojan “los datos 
desagregados por sexo, para la evaluación 
de impacto de las medidas implementadas” 
(conSeJería de Medio aMbiente y ordenación del 
territorio, 2018, p.20). Se señala, además, 
la necesidad de diseñar y planificar la ciudad 
desde el enfoque de género, ya que las mujeres 
por su papel en el cuidado de las personas de-
pendientes, presentan necesidades específicas 
en cuanto al acceso y uso de equipamientos, 
movilidad, seguridad o elementos asociados a 
la imagen social y cultural de la ciudad. Para 
ello, se dan algunas orientaciones directamente 
relacionadas con la movilidad como: ‘Adecua-
ción del modelo de movilidad de la ciudad (ho-
rarios, paradas) a otras realidades existentes 
en la ciudad, prestando especial atención a la 
perspectiva del cuidado y a los usos y necesi-
dades de las mujeres’ y ‘Elaboración de mapas 
de uso y movilidad de la ciudad desde la pers-
pectiva de género’. También, se indican otras 
actuaciones relativas al ordenamiento que pue-
den tener incidencia en la movilidad como son: 
‘Ordenación de la ciudad desde la perspectiva 
de las personas cuidadoras de mayores y de-
pendientes’ y ‘Ordenación de la ciudad priori-
zando el acercamiento de los equipamientos a 
las viviendas, siguiendo un modelo compacto’. 
No obstante, como se ha dicho, esta Agenda no 
tiene un carácter vinculante.

En el caso andaluz, hay que señalar el impor-
tante papel que tienen los Presupuestos con 
Perspectiva de Género (PPG), para la trans-
versalización de la perspectiva de género en 
las intervenciones presupuestarias. En Anda-
lucía, la presupuestación con perspectiva de 
género, regulada en diferentes normativas, 

tiene una larga trayectoria y constituye un ins-
trumento fundamental para la transversalidad 
de género en las políticas públicas. Esto sitúa a 
la comunidad autónoma en una situación privi-
legiada para poder diseñar políticas públicas en 
materia de movilidad sostenible con un enfoque 
de género y, en este sentido, es considerada 
un ejemplo de “buenas prácticas” (clancy & al., 
2022)3. Sin embargo, a pesar de su impronta 
en el maisntreaming de género en las políticas 
andaluzas, se detectan espacios de mejora. 

Los programas presupuestarios, en cada ejer-
cicio, tratan de abordar las cuestiones de gé-
nero sobre las que pueden tener un impacto, 
las cuales se recogen en el ‘Informe de Eva-
luación de Impacto de Género del Presupuesto 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía’. En 
el caso del programa 43B ‘Actuaciones en ma-
teria ordenación del territorio y urbanismo’ para 
el ejercicio 2023, incluye objetivos que tratan 
de dar respuestas a los retos que plantean las 
agendas urbanas internacionales, nacionales y 
regionales, en el diseño y planificación de las 
ciudades desde la perspectiva de igualdad y 
accesibilidad, lo que muestra la alineación con 
otras políticas en materia de movilidad soste-
nible. Así, actuaciones como la ‘Redacción de 
un documento de referencia que sirva de base 
para la incorporación de contenidos con pers-
pectiva de género en los planes de planificación 
territorial y urbanística que sean competencia 
exclusiva de la administración de la Junta de 
Andalucía.’ (JUnta de andalUcía, 2022a), es una 
muestra de la intención de abordar planificacio-
nes integrales de la movilidad, teniéndose en 
cuenta la planificación territorial y urbanística, 
para dar respuesta a las diferentes necesida-
des de movilidad según género.

Por su parte el programa 51B ‘Movilidad e In-
fraestructuras Viarias y de Transporte’, direc-
tamente vinculado con la movilidad, alude a 
la Agenda 2030 y tiene como referentes otros 
documentos y otras regulaciones de carác-
ter europeo, nacional y regional analizadas 
anteriormente. Para 2023, en el Informe de 
Evaluación de Impacto de Género plantea ac-
tuaciones como: ‘Incorporación de cláusulas de 
género en los Pliegos de Cláusulas Administra-
tivas Particulares de licitaciones de proyectos 
y obras de carreteras’; ‘Participación de las 
mujeres en las comisiones de valoración de los 
contratos’ y ‘Adaptación de las herramientas de 

3 El Instituto Europeo de la Igualdad de Género define una 
“buena práctica” como cualquier experiencia o iniciativa con 
técnicas, métodos o enfoques que produzcan efectos y re-
sultados coherentes con la definición de transversalidad de 
género, considerándose, por tanto, efectivas para lograr la 

integración de la perspectiva de género como una estrategia 
transformadora que merece ser difundida a otros contextos. 
Gender mainstreaming glossary https://eige.europa.eu/gen-
der-mainstreaming/glossary#letter_g

https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/glossary#letter_g
https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/glossary#letter_g
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recogida de información que se refieran a per-
sonas desde el punto de vista de género’ (JUnta 
de andalUcía, 2022a). En la línea de trabajo 
orientada a la seguridad y calidad en el trans-
porte, se plantea conocer el estado actual de 
la seguridad en el transporte público para las 
mujeres, con el fin de alcanzar el objetivo de 
un transporte público para todos. Este mismo 
programa presupuestario incluye la ordena-
ción metropolitana del transporte, a través de 
nueve Consorcios de Transporte Metropolitano, 
incluyéndose también actuaciones correctivas 
en paradas y marquesinas bajo la perspectiva 
de género, orientadas a mejorar la seguridad 
e intermodalidad, pero además actuaciones 
como: revisión y adecuación de los sistemas de 
información y señalética con enfoque de géne-
ro; realización de estudios para medir la des-
igualdad de género en el ámbito del transporte 
público metropolitano; fomento de planes de 
igualdad en empresas adjudicatarias a través 
del establecimiento de un criterio a tal efecto 
en las licitaciones; establecimiento de paradas 
a demanda con posibilidad de horario nocturno 
y zonas despobladas; elaboración de Planes 
de Igualdad en los propios Consorcios; y la in-
clusión de aspectos relacionados con la lucha 
contra los estereotipos y la discriminación de 
género en las publicaciones o campañas para 
redes sociales relacionadas con la promoción 
del transporte público que se diseñen.

No obstante, en la Memoria de Presupuesto 
(JUnta de andalUcía, 2022b), se señalan otras 
actuaciones como la formulación de la Estrate-
gia Andaluza de Movilidad y Transporte Soste-
nibles 2030, actuación para la que no se indica 
nada sobre la integración de la perspectiva de 
género. Asimismo, en otra de las actuaciones 
planteadas en la memoria de este programa 
presupuestario, relativa al desarrollo de los pla-
nes de transporte y movilidad sostenible, no se 
indica nada sobre la incorporación de la pers-
pectiva de género en los mismos. 

Sobre las fuentes de información disponibles 
para Andalucía, el Instituto de Estadística y 
Cartografía de Andalucía (IECA), en 2011, 
lanzó la ‘Encuesta Social 2011: Movilidad en 
las regiones urbanas en Andalucía’, cuya me-
todología implica también un sesgo de género 
ya que se utilizó la fórmula de entrevistar a una 
sola persona en el hogar, lo que tal como se 
ha indicado anteriormente, puede dar lugar a 
una pérdida de información que podría ser re-
levante en el análisis de la movilidad con pers-
pectiva de género. A pesar de este déficit, la 
encuesta ofrece datos desagregados por sexo 
de los desplazamientos y los motivos de éstos, 
observándose que en el caso de las mujeres, 

los desplazamientos que se realizan por acom-
pañamiento son más frecuentes. Asimismo, el 
IECA también ofrece información obtenida a 
través de los teléfonos móviles a partir de los 
datos ofrecidos en abierto por el MITMA, que 
como ya se ha comentado, muestra algunas li-
mitaciones metodológicas que la convierten en 
información complementaria para la caracteri-
zación de la movilidad. 

En el ámbito metropolitano, el Observatorio de 
la Movilidad Metropolitana (OMM) elabora infor-
mes anuales que, si bien ofrecen datos desa-
gregados, no se cruzan con otras variables que 
podrían proporcionar una información útil para 
el análisis de la movilidad con perspectiva de 
género. En este ámbito, en el caso andaluz, los 
propios Consorcios Metropolitanos de Trans-
porte, llevan a cabo sus diagnósticos para el 
desarrollo de sus Planes de Transporte Metro-
politano, observándose una falta de homoge-
neidad ya que no todos ellos llevan a cabo una 
desagregación por sexo de los datos.

En resumen, tanto en el ámbito nacional como 
regional, se están teniendo en cuenta los mar-
cos internacionales. En el caso español, la 
Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible 
y Conectada 2030, plantea acciones concre-
tas en materia de movilidad y género, aunque 
deben acompañarse de indicadores de segui-
miento y evaluación que recojan información 
sobre sus impactos desde una perspectiva de 
género. En el caso andaluz, son los PPG los 
que definen actuaciones más concretas en 
este sentido. No obstante, debe abordarse de 
manera firme desde la Estrategia Andaluza de 
Movilidad y Transporte Sostenibles 2030, ac-
tualmente en proceso de formulación. 

5. La importancia del contexto local: 
los Planes de Movilidad Urbana 
Sostenible (PMUS)
Los planes territoriales y locales son los que ad-
quieren una mayor relevancia, ya que son los 
que, en última instancia, van a hacer realidad 
muchos de los objetivos en materia de movi-
lidad y género, materializando las propuestas 
y orientaciones en actuaciones concretas. En 
esta línea, las ciudades son el nivel de gobier-
no más cercano a la población, por lo que los 
PMUS, adquieren un importante papel. 

Es evidente que las ciudades son las respon-
sables del diseño y ejecución de sus propios 
planes, por lo que contar con las orienta-
ciones adecuadas puede redundar en su 
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homogeneización, coordinación y coherencia 
con el resto de políticas, así como la integración 
de la perspectiva de género de manera adecua-
da. En el caso de los PMUS, el análisis se ha 
centrado en las guías con las que cuentan los 
municipios en su desarrollo. 

La propia UE ha venido impulsado activamente 
el desarrollo de PMUS en los municipios, me-
diante investigaciones, tratando de identificar 
las mejores prácticas, y mediante la elabora-
ción de directrices para el desarrollo y ejecu-
ción de PMUS (coMiSión eUropea, 2013), lo 
que revela la importancia de este nivel de pla-
nificación en el ámbito de la movilidad. Como 
se comentó anteriormente, el nuevo Marco de 
Movilidad Urbana en la UE, esboza algunos de 
los principios rectores, así como los temas que 
deben abordarse en un PMUS. No obstante, 
en 2013 se publicó una guía cuya nueva ver-
sión publicada en 2019, “Directrices para la 
elaboración e implementación de un Plan de 
Movilidad Urbana Sostenible” (rUpprecht & 
al., 2019), establece de una manera muy com-
pleta y exhaustiva los pasos a seguir, dándose 
orientaciones y ejemplos de buenas prácticas. 
Esta guía parte de la premisa de que la plani-
ficación en movilidad debe tener un carácter 
estratégico e integrado para poder enfrentar 
la complejidad del transporte urbano. En este 
sentido, tal y como se indica en la propia guía, 
las decisiones son tomadas basándose en un 
diagnóstico de la situación actual y de las ten-
dencias futuras, articulándose en una serie de 
objetivos estratégicos y un conjunto de medi-
das cuya ejecución debe acompañarse de un 
mecanismo sistemático de seguimiento y eva-
luación. Establecen cuatro fases en el ciclo de 
planificación, con doce etapas principales que 
se divide a su vez en treinta y dos actividades. 
En cuanto a la integración de género, no hay 
unas pautas determinantes, aunque sí se tiene 
en cuenta en algunas de etapas. Así, una de 
las actividades que debe llevarse a cabo en el 
proceso de planificación según la guía, es la de 
conformar equipos interdepartamentales, justi-
ficándose por la complejidad de las políticas de 
movilidad que hace necesario la coordinación 
con otros sectores de políticas y organizacio-
nes relacionadas, incluyéndose las políticas de 
igualdad de género. En esta línea, otra de las 
actividades se orienta a vincular el PMUS con 
otros procesos de planificación como los de 
igualdad de género. Evidentemente, en la ac-
tividad orientada a la identificación de los pro-
blemas y necesidades, no se olvida de señalar 
la importancia de un buen análisis de movilidad 
como algo fundamental para ayudar a definir 
unas políticas adecuadas proporcionando, ade-
más, la base necesaria para poder medir los 

avances. En este caso, se alude a la necesaria 
evaluación de los aspectos de género, tratando 
de centrarse en la igualdad de oportunidades, 
proponiendo preguntas tales como si el sistema 
de transporte garantiza la igualdad de acceso, 
la asequibilidad y la disponibilidad y si las me-
didas relacionadas con el transporte facilitan el 
empleo y favorecen el desarrollo de un merca-
do de trabajo inclusivo. En términos generales, 
sobre la disponibilidad de datos, la guía indica 
que las ciudades encuentran dificultades de-
bido a que éstos no presentan una armonía 
temporal o espacial y que, a menudo, están 
distribuidos entre distintos propietarios, titulares 
o sistemas de almacenamiento, lo que supone 
un importante desafío para los ayuntamientos. 
Una de las últimas actividades en las que hay 
referencia a la cuestión de género, es la relativa 
a crear una visión conjunta con la ciudadanía y 
las partes interesadas. Según se afirma, esta 
visión debe tener en cuenta todas las pers-
pectivas políticas, entre ellas la de igualdad de 
género. Sin embargo, en las recomendaciones 
para la promoción de la participación ciudadana 
en el proceso de elaboración de esta visión, a 
través de talleres, no se tienen en cuenta que 
se asegure la presencia femenina en estos pro-
cesos de participación, así como tampoco en 
las estructuras de trabajo en general.

En esta misma guía se señala la importancia 
que tiene en el desarrollo de los PMUS el apoyo 
de los gobiernos regionales y nacionales para 
lograr una movilidad sostenible. Las ciudades 
deben contar con los marcos de referencia y 
apoyo adecuados para el diseño y ejecución 
financiera de estos planes. Las medidas con 
las que los agentes nacionales pueden apoyar 
el desarrollo de los PMUS son variadas, entre 
ellas el desarrollo de orientaciones y metodo-
logía (rUpprecht & al., 2019), como en el caso 
de España, que cuenta desde 2006 con la Guía 
práctica para la elaboración e implantación 
de Planes de Movilidad Urbana Sostenible 
del inStitUto para la diverSiFicación y ahorro 
energético (idae). Según esta guía, los PMUS 
se definen como el “conjunto de actuaciones 
que tienen como objetivo implantar formas de 
desplazamiento más sostenibles en el espacio 
urbano (caminar, pedalear o utilizar el trans-
porte público) reduciendo el consumo energé-
tico y las emisiones contaminantes, logrando 
al mismo tiempo garantizar la calidad de vida 
de la ciudadanía, igualmente se contemplan 
los objetivos de lograr la cohesión social y el 
desarrollo económico” (idae, 2006, p.49). No 
obstante, en esta guía no se alude a la integra-
ción de la perspectiva de género, algo que sí se 
hace en el documento La Estrategia Españo-
la de Movilidad Sostenible y los gobiernos 
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locales, elaborada por la Federación eSpañola 
de MUnicipioS y provinciaS (FeMp) en 2010, en 
el que se señala que existen diferentes patro-
nes de movilidad de mujeres y hombres, y que 
uno de los cambios derivado de introducir el 
concepto de la movilidad sostenible en la plani-
ficación, es tener en cuenta esta realidad. Aun 
así, estos referentes en el caso español deben 
avanzar mucho más, en línea con las directri-
ces europeas, en propuestas de integración de 
la perspectiva de género que ayude a los ayun-
tamientos de manera efectiva.

En esta línea, los PMUS cuentan con orienta-
ciones y documentos de referencia no vincu-
lantes; sin embargo, la UE considera que debe 
darse un paso más (diario oFicial de la Unión 
eUropea, 2023). Así, recientemente, la Comi-
sión Europea ha planteado la necesidad de 
que los Estados miembros pongan en marcha 
programas nacionales para, entre otras cosas, 
garantizar la adopción de políticas de movilidad 
urbana sostenible y mejorar la coordinación 
entre regiones y ciudades, así como entre las 
zonas urbanas y rurales. En este caso se insta 
a los Estados miembros a que apoyen a las 
ciudades en la elaboración de mecanismos de 
recopilación de datos desglosados, especial-
mente por género. Se trata de que apoyen a 
las ciudades para mejorar la calidad de estos, 
así como adaptarlos al marco de la UE. En este 
sentido, un reciente estudio de 2019 sobre los 
marcos nacionales de planificación de la mo-
vilidad urbana sostenible en Europa, puso de 
relieve la carencia existente de programas de 
PMUS nacionales y regionales eficaces y cohe-
rentes, para promover la elaboración y ejecu-
ción de los PMUS (plevnik & al., 2019).

Es fundamental que la estrategia para trans-
versalizar el género en estas planificaciones 
considere cada una de las etapas de planifi-
cación. En primer lugar, en el ‘Diagnóstico’, es 
decir, en la identificación de problemas y nece-
sidades que justifican la necesidad de la inter-
vención. En segundo lugar, en el ‘Diseño de la 
estrategia de intervención’, mediante la defini-
ción de objetivos y actuaciones y, por último, 
en el ‘Seguimiento y evaluación’ que implica 
definir una batería de indicadores que permitan 
recabar la información necesaria para la valo-
ración y enjuiciamiento sistemático de estas 
planificaciones.

En general, como afirma vega (2019) se de-
tecta que los PMUS carecen de un marco 
normativo vinculante que regule su redacción, 
necesitándose, además, de un seguimiento y 
evaluación continuo de indicadores tal y como 
señala la guía metodológica del idae (2008). 

Un sistema de evaluación riguroso y sistemá-
tico, que permita no solo corregir los errores, 
sino también potenciar los aciertos de cualquier 
medida de un plan integral de movilidad (vega, 
2019). Estos marcos de referencia deben tener 
en cuenta, además, algunas cuestiones de gé-
nero, como los diferentes patrones de movili-
dad de mujeres y hombres, los problemas de 
seguridad que afectan a las mujeres, así como 
a la participación laboral de las mujeres en el 
sector del transporte, tal y como las planteadas 
por MoScoSo & al. (2021) y en línea con las di-
rectrices europeas (rUpprecht & al., 2019).

6. Conclusiones
Existe una amplia evidencia sobre las diferen-
tes formas en que mujeres y hombres se des-
plazan y tienen acceso a los distintos modos 
de transporte, reconociéndose que pueden 
tener necesidades y experiencias de movilidad 
diferentes debido a diversos factores sociales, 
económicos y culturales. Las mujeres suelen 
enfrentarse a barreras adicionales en términos 
de seguridad, acceso al transporte y espacios 
públicos, así como responsabilidades de cuida-
do que pueden influir en sus opciones de movi-
lidad. No obstante, en el ámbito del transporte 
y la movilidad, el enfoque de “planificación para 
todos” y la neutralidad de género ha sido lo ha-
bitual en el diseño de sus políticas, benefician-
do más a los hombres. A ello ha contribuido, 
además, la escasa representación femenina en 
el sector del transporte, que ha supuesto que la 
consideración de las soluciones de transporte, 
se lleven a cabo con una visión masculina. 

Esto determina la necesidad de diseñar políti-
cas de movilidad que, además de atender a la 
sostenibilidad ambiental y económica, lo haga 
también atendiendo a la sostenibilidad social, 
desarrollando actuaciones que amortigüen el 
impacto negativo que tienen en la igualdad de 
género. Por ello, se hace imprescindible cono-
cer estas diferentes pautas de movilidad, pro-
fundizándose en sus causas y consecuencias, 
para poder desarrollar políticas de movilidad 
sostenible adecuadas a las necesidades de 
mujeres y hombres.

En este artículo, nos preguntamos en qué me-
dida se integra la perspectiva de género en las 
políticas de movilidad y si estas políticas se ar-
ticulan y alinean de forma coherente, reforzán-
dose entre sí en las cuestiones de género; y, 
por último, si estas políticas de movilidad parten 
de diagnósticos apropiados que evidencien las 
diferencias entre mujeres y hombres. Para dar 
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respuesta a estas preguntas, se ha realizado 
un recorrido por las políticas de ámbito euro-
peo, español, andaluz y de ámbito local.

La principal conclusión es que, a pesar de la 
evidencia existente sobre los impactos de géne-
ro en materia de movilidad, que se acrecientan 
cuando se solapan aspectos de sostenibilidad, 
y a pesar de la existencia de orientaciones y 
mandatos normativos para que la perspectiva 
de género se integre en la intervención públi-
ca en los diversos niveles competenciales, no 
parece que sea una prioridad, pudiéndose con-
cluir que la movilidad sostenible con perspecti-
va de género en las políticas públicas, se halla 
aún en un punto de partida, encontrándose en 
diferentes niveles de desarrollo según los ámbi-
tos de intervención.

En el ámbito europeo, aunque se reconoce la 
existencia de una brecha de género en cuanto 
a los efectos de las políticas de movilidad, no se 
ha avanzado en la propuesta de medidas es-
pecíficas y de carácter vinculante, más allá de 
algunas acciones puntuales. En España, y tam-
bién en Andalucía, se aprecian unas orientacio-
nes políticas claramente alineadas con el marco 
europeo e internacional, planteando actuacio-
nes concretas en materia de género, aunque 
deben articularse en el marco de sus propias 
estrategias de movilidad y transporte. Asimis-
mo, se observa que la cuestión de género se 
desdibuja en el plano local, ámbito muy impor-
tante en el que se materializan las principales 
acciones, lo que pone de manifiesto la necesi-
dad de procurar marcos de referencia directos 
y vinculantes, que orienten a la incorporación 
de la perspectiva de género en los PMUS de 
manera homogénea, y en línea a los referentes 
internacionales, nacionales y regionales.

En este sentido, se precisa de un alineamien-
to de las políticas entre los diferentes niveles, 
que delimite claramente los ámbitos competen-
ciales para según qué problemáticas abordar. 
Además, a través de este recorrido se han podi-
do conocer algunas actuaciones concretas que 
se están desarrollando en diferentes ámbitos 
administrativos, que pueden servir de ejemplos 
a desarrollar para promover la igualdad de gé-
nero en las políticas de movilidad sostenible.

Por último, como recomendación, se conside-
ra fundamental poder contar con sistemas de 
diagnosis que, además de ofrecer información 
para el diseño de políticas públicas ajustadas 
a las distintas realidades, permitan evaluar el 
impacto de estas políticas en términos de igual-
dad de género, evitando así ejercicios de “eva-
luación para todos” (evaluation for all). Poder 
contar con fuentes de información sistemáticas 

y rigurosas, que aporten datos sobre la movili-
dad atendiendo a las diferencias de género, es 
clave para la evaluación del impacto de género 
de las medidas desarrolladas en los distintos 
niveles de planificación. Pero, además, estos 
diagnósticos, deben contemplar los cruces que 
el género tiene con otras realidades que pue-
den ser elementos agravantes de la desigual-
dad entre mujeres y hombres, como la edad, 
la discapacidad o la etnia, desde un enfoque 
interseccional. En definitiva, disponer de estos 
sistemas de diagnosis de la movilidad, sensi-
bles al género y a sus intersecciones con la 
sostenibilidad, permitirá, primero, poder diseñar 
políticas públicas más pertinentes, selectivas y 
coherentes respecto a la diversidad de proble-
máticas que enfrenta la población, y, segundo, 
propiciará que se puedan desarrollar evalua-
ciones rigurosas de impacto de género de las 
políticas de movilidad que puedan generar evi-
dencias para sustentar recomendaciones de 
mejora orientadas a paliar las causas y a miti-
gar las consecuencias de las desigualdades de 
género para una movilidad sostenible.
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