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Resumen

En el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), México, la causa principal de
muerte prematura en adultos jóvenes, son lesiones provocadas por  accidentes de
tránsito (AT). Se analizaron factores de exposición y vulnerabilidad a los
accidentes de tránsito en jóvenes conductores, para esta zona. Para ello, se
realizó una investigación mixto, basada en un paradigma interpretativo. Para
determinar la exposición y la vulnerabilidad de los jóvenes a los AT se usaron
fuentes de datos secundarias y entrevistas a jóvenes de 16 a 24 años, con
antecedentes de AT como conductor. Se plantean recomendaciones de acciones.
Como resultado, se destacó como factor de exposición a AT comportamientos
del conductor (73%) y como factor de vulnerabilidad la alteración emocional
(84%).  El AMG se caracteriza por alto número de vehículos per cápita,
movilidad principalmente en automóvil particular, cultura vial escasa,
crecimiento urbano disperso sin planeación, y un contexto favorable para AT.
Reducir AT en jóvenes requiere disminuir exposición: cambiar comportamientos
de riesgo y atención de conductores, educación vial, vigilancia de la
normatividad, descender número de vehículos per capita, priorizar la movilidad
no motorizada mejorando el transporte público e infraestructura vial, crear
entornos seguros, y evaluar la eficacia de medidas implementadas. 

Palabras clave: Accidentes de tránsito, accidentes viales, conductas de riesgo
para la salud, exposición, vulnerabilidad. 

Abstract
In the Guadalajara Metropolitan Area (GMA), Mexico, the main cause of
premature death in young adults is injuries caused by traffic accidents (TA).
Exposure and vulnerability factors to traffic accidents in young drivers were
analyzed for this area. To do so, a mixed research was conducted, based on an
interpretive paradigm. To determine the exposure and vulnerability of young
people to TA, secondary data sources and interviews with young people aged 16
to 24 years, with a history of TA as a driver, were used. Recommendations for
action are proposed. As a result, driver behaviors (73%) stood out as an
exposure factor to TA and emotional disturbance (84%) as a vulnerability factor.
The GMA is characterized by a high number of vehicles per capita, mobility
mainly by private cars, poor road culture, dispersed urban growth without
planning, and a favorable context for TA. Reducing AT in young people requires
reducing exposure: changing risk behaviors and driver attention, road education,
regulatory monitoring, reducing the number of vehicles per capita, prioritizing
non-motorized mobility by improving public transportation and road
infrastructure, creating safe environments, and evaluating the effectiveness of
implemented measures.

Keywords: Traffic accidents, crashes, health risk behaviors, exposure,
vulnerability. 
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caso omiso del cinturón de seguridad y ser conductor
principiante.
Vulnerabilidad vehicular 
Se reconoce que un vehículo, entre más antiguo sea el
modelo, resulta ser más vulnerable, en parte por no
incluir las nuevas tecnologías de seguridad, y en parte
también por el desgaste mecánico que hace más
probable una descompostura imprevista (el 39% de los
automóviles en Jalisco superan los 21 años de
antigüedad, lo que los hace vulnerables ante los AT).
Vulnerabilidad de traslados en contexto de cambio
climático 
En el AMG se reconocen dos principales
manifestaciones del cambio climático, una es el
aumento de calor (en 2023 las temperaturas máximas
se elevaron, por primera vez en la historia, arriba de
los 40°C, que durante el mes de mayo y junio
expusieron a conductores a temperaturas que
superaron los 60°C), estas temperaturas pueden
provocar deshidratación y golpe de calor, perdiendo
atención y aumentando la probabilidad de un AT.
La segunda manifestación es el incremento de la
intensidad de las lluvias de verano, lo que genera una
condición de vulnerabilidad al riesgo de AT al perder
visibilidad el conductor respecto a la distancia con
otros vehículos, con los baches del camino o con la
caída de árboles sobre el vehículo.
Otras manifestaciones son el incremento de días con
niebla, emisión de material particulado por incendios
descontrolados, tormentas eléctricas, hundimientos,
granizo, inundaciones y deslizamientos, que pueden
ocasionar pérdida de atención en el manejo y daños al
vehículo y sus ocupantes (Bojórquez, 2022).  
El objetivo fue analizar los factores de exposición y
vulnerabilidad que contribuyen a AT en jóvenes
conductores en el AMG, los cambios experimentados
después del accidente, y las propuestas para
prevenirlos desde la experiencia y percepción de los
involucrados.
La hipótesis supuso que los AT en jóvenes y sus
consecuencias, están determinados por
comportamientos de los conductores del automóvil y
la vulnerabilidad que estos presentan. 
Los hallazgos aquí presentados, contribuyen a un
entendimiento del riesgo cotidiano a AT en jóvenes,
donde se incluye lo expresado por los sujetos
involucrados como base para reducir muertes y daños,
mejorar la seguridad vial y contribuir a metas de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) al 2030. 

Materiales y métodos

Método mixto, en paradigma interpretativo. El análisis 
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Introducción

Dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, hay
dos de ellos donde este artículo se enmarca, el ODS 3 y el
ODS 11, el primero postula como su meta 3.6, reducir a
la mitad el número de muertes y lesiones causadas por
accidentes de tráfico (AT) en el mundo. El segundo,
considera como meta 11.2, mejorar la seguridad vial,
prestando especial atención a las necesidades de las
personas en situación de vulnerabilidad (ONU, 2015).
Los accidentes con vehículos de motor a nivel mundial
son la octava causa de muerte en todas las edades
(WHO, 2018). En México, durante 2019 se registraron
14 673 decesos por siniestros viales y 91 713 heridos, uno
de cada 100 accidentes tuvo consecuencias fatales, la tasa
de muerte general por AT fue 13.2 /100 000 habitantes.
En el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), los
AT son una de las lesiones consideradas como causas
externas de mortalidad, primera causa de muerte
prematura. En el área de estudio, se presentan tasas con
promedio anual de 43 muertes prematuras/100 000
habitantes, siendo 4.8 veces mayor la proporción en
hombres que en mujeres. 
En los AT, el segundo grupo más vulnerable, después de
los peatones, son los ocupantes de vehículos (30.9%)
(Secretaría de Salud/STCONAPRA, 2018). 
En 2019, en el AMG se presentaron 27 muertes por AT,
colocándose en segundo lugar nacional (Secretaría de
Salud/STCONAPRA, 2020). 
Los AT se identificaron en el Atlas de Riesgos del AMG
como primera causa de muerte accidental, con un valor
de riesgo de muerte/persona/año de uno en 20,800
habitantes (Curiel et al., 1994) y segunda causa de
muerte prematura (Curiel, 2018). 
Al abordar los AT desde una perspectiva de gestión de
riesgos (Cardona et al., 2012), la amenaza y exposición
(Cambridge University Press & Assessment, 2022), se
relaciona con el comportamiento de los conductores, a la
forma de conducir un automóvil, a las condiciones
mecánicas operativas del vehículo y cada vez más
creciente, las derivadas del cambio climático. 
La vulnerabilidad (Arora et al., 2015), remite a la
condición o predisposición a sufrir daños o pérdidas
(Wilches-Chaux, 1993), se reconoce tanto la
vulnerabilidad del individuo conductor y ocupantes,
como la vulnerabilidad del vehículo (Feito, 2007). 
Vulnerabilidad humana
Los factores de vulnerabilidad de los jóvenes
conductores se relacionan con su edad, estados
psicológicos y comportamientos, niveles de aceptación
del riesgo, entorno entre pares, diversión, juego y
necesidad de autoafirmación, aptitud para conducir un
vehículo, hacer 
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   2.Realización de entrevistas estructuradas a 45 jóvenes
de 16 a 24 años para identificar factores de exposición y
vulnerabilidad a los AT. Los entrevistados fueron
seleccionados por muestreo de bola de nieve. Criterios de
inclusión: a) residir en algunos de los cuatro municipios
base del AMG, b) tener antecedente de al menos un AT
como conductor de un vehículo, donde figurara alguna de
las siguientes condiciones: lesionados, afectación a
terceros, daños materiales o a la infraestructura, y c)
disposición a participar en el proyecto. 
Las entrevistas se hicieron previo consentimiento
informado, cara a cara, en sesión audio grabada de 30 a
40 minutos aproximadamente. 

Instrumentos utilizados
·Fichas de información de AT obtenidas de fuentes
oficiales (INEGI). Se registró edad del conductor, total de
accidentes por año, causas y consecuencias. 
·Entrevistas a jóvenes.Preguntas cerradas y abiertas para
indagar a) características sociodemográficas, b) número
de accidentes como conductor y tenencia del vehículo que
conducía, c) tipo de accidente, causas y consecuencias, d)
factores de exposición y factores de vulnerabilidad a AT.
La recolección de datos y las entrevistas se realizaron por
los responsables del estudio. 
Análisis de datos
La información documental y de las entrevistas, se
vaciaron y analizaron en el programa Microsoft Office
Excel 2010. 
El análisis cuantitativo incluyó, medidas de morbilidad y
mortalidad (proporción, tendencia anual de muertes, tasa
de accidentalidad y tasa de muerte).
El análisis cualitativo de los factores de exposición y
factores de vulnerabilidad se realizó con base a los
planteamientos del análisis del discurso, centrado en
fragmentos narrativos (Sayago, 2014). 
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cuantitativo de AT en jóvenes de 16 a 24 años durante 2000 a
2019, se hizo a partir de fuentes secundarias oficiales
(Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI). Los
factores de exposición y vulnerabilidad fueron identificados a
partir de entrevistas a jóvenes conductores residentes en el
AMG y se analizaron cualitativamente. 
Los referentes teóricos utilizados en el análisis de los factores
de exposición fue lo planteado por Cambridge University
Press (2024), los factores de vulnerabilidad lo propuesto por
Cardona et al. (2012), Arora et al. (2015), Wilches-Chaux
(1993) y Feito (2007), y para abordar la expansión urbana, lo
señalado por Curiel et al. (2019).

Área de estudio

La AMG ha pasado por varios periodos de crecimiento,
iniciando en los años setenta con cuatro municipios y
llegando a la incorporación de 10 municipios en 2019. En la
actualidad la superficie de esta decena de municipios es de
255 134 hectáreas con 5,2 millones de habitantes, donde la
mayor densidad de población (97 habitantes por hectárea),
se presenta en Zapopan.
La metrópoli presenta 28 vías de alto flujo vehicular (>10 000
vehículos transitando por día) con un promedio de 35
accidentes diarios, y una tasa de mortalidad de 1/47
accidentes. 

Procedimiento 

El análisis de los AT consideró como amenaza: los
comportamientos del conductor, las fallas mecánicas del
automóvil, y las condiciones ambientales. Los expuestos: las
personas, los bienes materiales, la infraestructura y los
servicios. Los factores de exposición de los conductores se
agruparon en cuatro categorías: a) comportamientos y
prácticas del joven conductor, b) comportamientos y
prácticas de otros conductores, c) las fallas mecánicas del
automóvil que conducían y d) la lluvia. Los factores de
vulnerabilidad se agruparon en siete categorías: a) Alteración
emocional presente al conducir, b) Niveles de aceptación del
riesgo al tomar decisiones, c) Entorno entre pares, diversión,
juego, y necesidad de autoafirmación, d) Edad del
conductor, e) Aptitud para conducir un vehículo, f) Hacer
caso omiso del cinturón de seguridad, y g) Ser conductor
principiante. 
El desarrollo del trabajo contempló las siguientes etapas: 
   1.Obtención de datos estadísticos de la zona de estudio:
población de jóvenes por edad (INEGI, 2016), número total
de vehículos registrados, número de automóviles particulares
(INEGI, 2021) y accidentes de tránsito (AT) en jóvenes
durante 2000 a 2019 publicados por el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía-INEGI (http://www.inegi.org.mx)
(INEGI, 2019). 

Cuadro 1. Características de la población de estudio.
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Resultados

Etapa 1. Datos estadísticos.
El número de vehículos registró un incremento acelerado. En el
2000 había 818 163 vehículos censados en los cuatro municipios
base y al 2019 ascendió a 2 214 665 unidades, de los cuales 67%
eran de uso particular (15). En otras palabras, el parque vehicular
aumentó en 2,7 veces en 20 años.
El número de AT en jóvenes de 16 a 24 años fue alto comparado
con lo ocurrido en otros octenios de grupos de edad. Aun cuando
fueron mayores los accidentados del grupo de edad arriba de los 24
años (con significancia estadística), en algunos periodos (2006,
2010, 2015, 2016, 2017) los jóvenes mostraron valores por arriba
del 50% (Figura 1). 

En promedio, se tienen 29 accidentes diarios que involucran
jóvenes de 16 a 24 años en el AMG (INEGI,2019). La edad con
mayor número de accidentes fue 18 y 20 años (44 y 39 %
respectivamente). El 77% fue colisión entre vehículos de motor. 
En cuanto a muertes, la tendencia durante el periodo analizado
presenta altas y bajas con una disminución en los últimos dos años
(Figura 2).

Aun cuando el número de muertes de jóvenes presenta una
tendencia hacia la baja, cuando se analiza la tasa de mortalidad por
accidentes de tránsito se observa que se va incrementando en los
últimos años (Figura 3).

Etapa 2. Entrevistas a jóvenes.
Factores de exposición a AT en jóvenes conductores
Las cifras oficiales y los entrevistados señalan al conductor
como responsable principal de los AT. 
Los factores de exposición a los AT de los jóvenes fueron
principalmente: distracción en conducir (31%); no respetar
reglamentos y señales de tránsito (27%); consumir alcohol y
conducir (26%), exceder límites de velocidad (24%), ir jugando
(4%). En menor medida, la lluvia (2%) y fallas mecánicas del
automóvil que conducían (2%). 
La ingesta de alcohol estuvo relacionada en un 42% con no
respetar señales de tránsito y un 27% con exceder límites de
velocidad. 
En el Cuadro 2, se presentan los factores de exposición
identificados. 
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Figura 1. Accidentes en jóvenes de 16 a 24 años por año comparado con
accidentes ocurridos en mayores de 24 años.
Fuente: Elaboración propia a partir de la Estadística de accidentes de
tránsito terrestre en zonas urbanas y suburbanas, INEGI (2019).

Figura 2. Tendencia anual de muertes por accidentes de tránsito en jóvenes de
16 a 24 años en el AMG,2000-2019
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de INEGI (2019).

Figura 3. Tasa de mortalidad anual de jóvenes por 1000 accidentes de
tránsito en el AMG Fuente: Elaboración propia a partir de los datos
obtenidos de INEGI (2019).

Cuadro 2. Factores de exposición a AT en jóvenes conductores en la
ZMG.
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distancia entre vehículos en especial ante conductores de
taxis, camiones o con quienes conducen en forma
acelerada, usar el cinturón de seguridad y asegurar el
vehículo. 
En los hombres, sobresalió conducir con mayor
prevención, considerando los cruceros, mantener
distancia entre vehículos, disminuir la velocidad, no usar
el teléfono celular mientras conducían, portar cinturón de
seguridad y no conducir si habían consumido alcohol. 
A diferencia de las mujeres los hombres no mencionaron
miedo, ni inseguridad, haber dejado de conducir y
tampoco prestar más atención en algún tipo de
conductor.
Se indagó en los jóvenes si la experiencia del AT como
conductores les generó cambios en el valor que le daban a
su vida, el 44,44%, señaló apreciar más a terceras
personas, reconocer lo frágil de la existencia, miedo a
perder la vida y sentir alivio de no haber presentado
consecuencias graves en el AT. 
Los que dieron mayor valor a su vida fueron los que
causaron el AT. Las mujeres otorgaron más valor a la
vida después de un AT, 8 de cada 10. Solo 2 de cada 10
hombres, indicó haber dado mayor valor a la vida. 
Acciones de prevención de AT planteadas por los jóvenes 
De las 18 propuestas realizadas por los jóvenes para
prevenir AT, el 28% se relacionaron con normatividad y
vigilancia, el 22% con educación y comunicación, 17%
con comportamiento, 17% servicios de movilidad, 11% a
infraestructura vial y 5% evaluación de medidas
implementadas. En estas acciones señalaron la necesidad
de involucrar la participación de los conductores, la
familia, dependencias y autoridades gubernamentales
(transporte, educación, protección civil, salud) y a los
empresarios relacionados con el tema. 

Discusión

Las ciudades en expansión se tornan de mayor riesgo para
sus habitantes, al implicar largos desplazamientos y el
incremento en el uso del automóvil particular, tal como
ocurre en la metrópoli de Guadalajara, lo que es
reafirmado por Capel (2009) quien identifica que esta
condición representa mayor exposición de las personas a
los AT. En la metrópoli en el periodo analizado, una de
cada tres personas que tuvieron un AT, era un joven entre
16 a 24 años, coincidiendo con lo reportado en otros
estudios sobre una mayor probabilidad de los jóvenes a
verse involucrados en accidentes de tránsito por distintos
factores de riesgo con respecto a otros grupos de edad (de
Melo et al., 2017, Bucsuházy et al., 2020, Dingus et al.,
2016) 
El que la colisión con vehículo de motor sea el tipo de
accidente más frecuente, puede deberse a que en la vía 
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Factores de Vulnerabilidad de los Conductores 
Los factores de vulnerabilidad se presentan conforme a su
frecuencia en el Cuadro 3. Destacan la alteración
emocional, niveles de aceptación del riesgo al tomar
decisiones, y entorno entre pares, diversión, juego, y
necesidad de autoafirmación. Con menor porcentaje se
ubicó el ser conductor principiante. 

Factores relacionados con la gravedad de los daños durante
un AT identificados por los jóvenes conductores
En la experiencia de los jóvenes la gravedad de los daños
durante un AT se relacionó principalmente con la ingesta
de alcohol y conducir bajo sus efectos (71%), exceso de
velocidad (18%) y no usar cinturón de seguridad (18%).
Cabe señalar que algunos entrevistados señalaron más de
un factor. El grupo de estudio reconoció que ir con
amigos les significó una mayor responsabilidad en caso de
existir heridos durante un AT. 
Cambios experimentados por los jóvenes después del
Accidente de Tránsito 
De los jóvenes entrevistados, el 82%, refirió haber tenido
cambios después del accidente. 
Las mujeres señalaron cambios como haber dejado de
conducir, miedo, inseguridad, evitar llevar otros pasajeros,
o bien, tener mayor atención, prevención al cruzar, poner

Cuadro 3. Factores de vulnerabilidad involucrados en AT en jóvenes
conductores.
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infringir normas de tránsito y sobrevaloración de sus
propias capacidades. Por otro lado, como lo indican
Corona y Peralta (2011) este grupo de edad presenta
sentimiento de invulnerabilidad, necesidad de
experimentación, susceptibilidad a la influencia, presión
por pares y subestimación de consecuencias de los riesgos
que toman, lo que puede contribuir a que asuman
mayores riesgos. Otros factores que se han relacionado
con la accidentalidad por algunos autores son conducción
a edades tempranas lo que involucra inexperiencia en
conducir (Ferguson et al., 1996), la necesidad de vivir
emociones fuertes, exceso de confianza, menor tolerancia
al alcohol, velocidad excesiva entre otros (Williams, 2003).
Cerrelli (1998), identificó que los jóvenes en los primeros
años inmediatos a la obtención de la licencia para
conducir tienen mayor participación en AT. Por ello
resulta acorde lo planteado por la Organización Mundial
de la Salud -WHO- (2012) sobre la necesidad de ser
rigurosos y graduales en la administración de permisos de
conducción a noveles. De aquí que aumentar el
reconocimiento de mayoría de edad a los 21 años y
otorgar hasta entonces licencias de conducir posiblemente
puede contribuir a que los jóvenes se involucren menos en
AT y se reduzcan los daños generados. 
Conducir bajo el efecto del alcohol incrementa el riesgo de
accidente de tránsito (WHO, 2018), en nuestro estudio se
reconoció como factor de exposición y causa de AT, al
vincularse con infringir normas de tránsito, exceso de
velocidad, ir jugando, o quedarse dormido. Algunos
autores coinciden en señalar que la ingesta de alcohol
genera un efecto anestésico en algunas áreas cerebrales
disminuyendo su actividad, el alcohol es un depresor del
Sistema Nervioso Central, que en una primera fase genera
en la persona euforia, desinhibición, pérdida de la
atención (Arias, 2005) y un aumento de comportamientos
arriesgados y rendimientos de conducción más bajos
(Fillmore et al., 2008), retrasa la percepción, la respuesta y
la coordinación (Shyhalla, 2014).
El contexto social en múltiples vías se ha comprobado
tiene un papel determinante en el comportamiento y las
prácticas de los jóvenes, los eventos y las festividades que
organizan y asisten, los niveles de riesgo aceptables que
asumen como conductores, su familia y la sociedad. Lo
anterior quedó de manifiesto al observar que la ejecución
y aceptación social de las conductas de conducción de los
jóvenes (Pérez-Núñez et al., 2014), así como lo normado
(Gershon et al., 2017) y el aprendizaje social donde la
imitación, las recompensas y los castigos intervienen en
dichas actuaciones (Scott-Parker et al., 2009). Lo anterior
se evidencia al ubicarse en primer lugar como factor de
exposición a AT a los comportamientos y prácticas del
joven conductor y de otros conductores. 
El que más de la mitad de los jóvenes al momento del AT 

70

pública hay un excesivo número de vehículos e
infraestructura vial insuficiente e insegura.
La distracción al conducir se posicionó en el AMG como
primera causa de AT, lo que coincidió con lo encontrado
por Bucsuházy et al. (2020), Dingus et al. (2016) y
Rodríguez-Guzmán et al. (2014), por arriba de exceder los
límites de velocidad, que fue señalado por la OMS
(WHO, 2018) uno de los factores más implicados en los
accidentes y sus consecuencias. Rodríguez-Guzmán et al.
(2014) también ubicaron a la velocidad y distracción del
conductor como causas primeras de AT en jóvenes, así
como conducir con sueño o cansancio, señalados por
estos autores entre las circunstancias más registradas de
AT, también identificadas como causas en este estudio.
Los hallazgos en esta investigación concuerdan en
reconocer a los actos humanos como causa principal de
AT, seguido a lo lejos, por factores ambientales
meteorológicos como la lluvia y las fallas de los vehículos
(Bucsuházy et al., 2020, Dingus et al., 2016, Rodríguez-
Guzmán et al., 2014, Pakgohar et al., 2011, Toledo, 2006).
El que los jóvenes conduzcan acompañados de amigos
tiene un efecto en la accidentalidad, Ouimet et al. (2015)
reportaron que conducir con un pasajero incrementaba la
probabilidad de que los adolescentes se involucraran en
accidentes mortales, y que el riesgo ascendía con el
número de pasajeros. Foss y Goodwin (2014)
identificaron que la presencia de otros jóvenes tenía un
efecto distractor en conductores adolescentes,
induciéndoles a participar en tareas secundarias mientras
conducían, en ese mismo sentido Gershon et al. (2017),
reportó que estas tareas incluyen interacción y hablar con
otros pasajeros, cantar, atender un estímulo fuera del
vehículo y uso del teléfono celular. Estas distracciones
suponen una mayor exposición a accidentes cuando el
conductor joven se acompañaba de otro pasajero joven
(2015). Varios autores coinciden en señalar como
distractores más frecuentes el uso del celular, hacer o
atender llamadas, leer y enviar mensajes de texto durante
la conducción (King et al., 2028, WHO, 2012, Dingus et
al., 2016, Rodríguez-Guzmán et al., 2014). King et al.
(2018) señalan que el uso del celular afecta negativamente
el desempeño del conductor a nivel visual, físico y
cognitivo e incrementa el riesgo de colisión cuatro veces
más respecto a los demás conductores. Ishida and
Matsuura (2001) refuerza este planteamiento señalando
que existe un retraso en el procesamiento de la
información al conducir usando el teléfono celular. Otros
distractores mencionados fueron buscar un domicilio,
mirar un accidente y/o escuchar música con volumen alto. 
El que los conductores jóvenes destaquen en las
estadísticas de AT, se ha relacionado con una mayor
necesidad de autoafirmación que conlleva a desplegar
conductas competitivas, marcado gusto por la velocidad, 
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trajera un auto prestado por familiares y amigos, advierte
la necesidad de instrumentar estrategias comunitarias y
familiares para un traslado más seguro cuando se recrean
con amigos para reducir los niveles de exposición y
vulnerabilidad a los AT. 
El no portar cinturón de seguridad fue otro factor que se
relaciona con la gravedad de los daños durante un AT,
está condición fue frecuente en casi la mitad de los jóvenes
estudiados, lo cual coincide con lo reportado en otros
estudios con jóvenes en América Latina quienes
identificaron en proporciones muy similares el no uso de
esta medida de seguridad de manera constante al conducir
(Paredes-Iragorri et al., 2021).

Conclusiones

Para reducir los AT en la metrópoli de Guadalajara se
requiere disminuir el número de vehículos per cápita y la
dependencia del vehículo particular. Con ello se
contribuye además a reducir la contaminación del aire, el
estrés en los conductores y la prevalencia de enfermedades
cardiovasculares y cáncer que provocan muertes
prematuras y la pérdida del bienestar de la población.
Disminuir la vulnerabilidad de los jóvenes conductores
implica trabajar en la gestión de emociones, reducir los
niveles de aceptación del riesgo, fortalecer la autoestima,
la protección y el autocuidado.
Los resultados contribuyen al entendimiento de que la
accidentalidad está relacionada con comportamientos e
inexperiencia de los jóvenes, y un contexto que favorece
los AT.
El que los accidentes se experimenten de manera distinta
en los jóvenes, exige mayores investigaciones sobre los
factores que influyen en el valor que cada persona le da a
la vida (la propia y la de otros), información importante a
considerar en la reducción de los factores de exposición y
vulnerabilidad a accidentes.
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