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Resumen 
Diversos trabajos se han aproximado al caminar desde la literatura, la fenomenología, la sociolo-
gía y la arquitectura; sin embargo, son pocos los que en nuestro medio se han acercado a recoger 
las valoraciones que hacen los habitantes de una ciudad a partir de su experiencia como peatones. 
Se presentan los resultados de un estudio descriptivo de tipo correlacional que explora la forma 
en que los habitantes de Bogotá valoran qué tan caminable es la ciudad. Participaron un total de 
305 personas de diversos grupos de edad, género y habitantes de distintas localidades quienes 
evaluaron, mediante un cuestionario ad hoc constituido por 50 reactivos, las diferentes condicio-
nes tanto sociales como físicas del espacio público relevantes para conseguir que la ciudad sea 
caminable. Un análisis de escalamiento multidimensional, el Smallest Space Analysis (SSA), permi-
tió establecer algunos factores clave al determinar los propósitos, el lugar por donde se camina y 
las condiciones socioespaciales asociadas a la experiencia de caminar. Se discuten los resultados 
a partir de las implicaciones que tiene caminar por los espacios públicos para la calidad de vida 
urbana, la formulación de políticas, la planeación y gestión urbana.

Palabras clave: calidad de vida urbana; ciudad caminable; espacio público; modelo de ciudad 
compacta; movilidad urbana; peatones; percepción urbana; urbanismo.

Abstract
Studies have approached walking from literature, phenomenology, health research, sociology, 
gender studies, urban management and architecture. However, few in our environment have 
collected and systematized the assessments of a city’s inhabitants based on their experiences 
as pedestrians. Thus, the present research aimed to shed some light on this topic. The article 
presents the results of a descriptive, correlational study that explores the way in which Bogota 
residents assess how walkable the city is. A total of 305 people from diverse age groups, gen-
ders, and different city districts participated in the study by responding to a 50 item ad hoc 
questionnaire to evaluate different social and physical conditions of public space, relevant to 
making the city walkable. A multidimensional scaling analysis, the Smallest Space Analysis (SSA), 
allowed researchers to establish some key factors when determining the purposes, the places 
people walk, and the socio-spatial conditions associated with the walking experience. The 
results are discussed based on the implications of walking public spaces on the quality of urban 
life, the formulation of public policies, planning, and urban management. 

Keywords: Quality of urban life; walkable city; public space; compact city model; urban mo- 
bility; pedestrians; urban perception; urban planning.

Resumo 
Diversos trabalhos têm se aproximado do caminhar a partir da literatura, da fenomenologia, da 
sociologia e da arquitetura; contudo, são poucos os que, em nosso meio, têm se aproximado 
das avaliações que os habitantes de uma cidade fazem a partir de sua experiência como pedes-
tres. Neste texto, são apresentados os resultados de um estudo descritivo de tipo correlacional 
que explora a forma em que os habitantes de Bogotá, Colômbia, avaliam o quão caminhável é a 
cidade. Participaram 305 pessoas de diversas idades, gênero e habitantes de diferentes setores da 
cidade, os quais avaliaram, mediante questionário ad hoc constituído por 50 reativos, as diferentes 
condições tanto sociais quanto físicas do espaço público relevantes para tornar a cidade caminhá-
vel. Uma análise de escalonamento multidimensional, a Smallest Space Analysis (SSA), permitiu 
estabelecer alguns fatores-chave ao determinar os propósitos, o lugar por onde se caminha e as 
condições socioespaciais associadas à experiência de caminhar. São discutidos os resultados com 
base nas implicações que o caminhar pelos espaços públicos tem para a qualidade de vida urbana, 
para a formulação de políticas, para o planejamento urbano e para a gestão urbana.

Palavras-chave: qualidade de vida urbana; cidade caminhável; espaço público; modelo de 
cidade compacta; mobilidade urbana; pedestres; percepção urbana; urbanismo.
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Introducción
El presente artículo es resultado del proyec-

to institucional: “El caminar como experiencia 
de aprendizaje de la ciudad”, financiado por 
el Centro de Investigaciones de la Universidad 
Pedagógica Nacional durante el año 20181, el 
cual tuvo como objetivo: identificar la estructu-
ra conceptual mediante la cual los participan-
tes valoran las condiciones físicas y sociales que 
posibilitan la experiencia de aprehender la ciu-
dad caminando; los propósitos que persiguen 
las personas al caminar; recoger la experiencia 
que se adquiere en los lugares por los que se 
transita y, a partir de esta exploración, formular 
recomendaciones de gestión para la educación 
urbana y lineamientos normativos que contribu-
yan a que la ciudad sea caminable dentro del 
contexto de ciudad educadora.

El artículo parte de la revisión de algunos tra-
bajos científicos que indagan sobre el caminar 
desde la perspectiva de los estudios en salud, 
la seguridad del peatón, el género y la gestión 
urbana. Posteriormente, justifica la necesidad de 
adicionar a los indicadores que se han venido 
construyendo, la exploración de las valoraciones 
subjetivas que hacen las personas acerca de qué 
tan caminable es la ciudad. En consecuencia, 
con este planteamiento se analizan los resulta-
dos producto de la aplicación de un cuestionario 
mediante el cual se recogen las valoraciones que 
hacen habitantes de Bogotá sobre la caminabi-
lidad de la ciudad y se analizan sus respuestas 
mediante técnicas estadísticas de escalamiento 
multidimensional.

El caminar urbano
Caminar se suele presentar como una activi-

dad motora que contribuye a mantener el estado 
físico y mejorar las condiciones de salud de las 
personas. Además de aportar a la movilidad sos-
tenible, caminar en la ciudad propicia los encuen-
tros sociales, recreativos y de consumo con lo que 
se adquiere una experiencia cultural de apropia-
ción del entorno urbano.

En este artículo se analiza el caminar a par-
tir de la identificación de los propósitos que tie-
nen las personas cuando se desplazan a pie por 

1 Se agradece la colaboración de los estudiantes de la Univer-
sidad Pedagógica Nacional, Colombia: Andrés Felipe Colo-
rado, Camilo Moreno y Alexandra Prado.

distintos escenarios y sus percepciones sobre las 
condiciones físicas y sociales que facilitan o difi-
cultan que una ciudad, en este caso Bogotá, sea 
caminable.

Las investigaciones sobre el caminar se cen-
tran en su mayor parte en destacar la importan-
cia para la salud. Las personas que caminan son 
menos propensas a la obesidad (Bassett, Pucher, 
Buehler, Thompson y Crouter 2008; Haines et 
al., 2009) y caminar es ampliamente recomenda-
do como parte de un proceso de rehabilitación 
cuando se han tenido problemas de salud de dis-
tinto tipo (Forjuoh et al., 2017; Keller y Cantue, 
2008). Respecto a la recreación y el ejercicio los 
estudios reconocen la importancia de la recrea-
ción al aire libre en entornos urbanos, donde la 
caminata por el vecindario debe considerarse 
como una actividad lúdica dentro del marco 
de la recreación urbana (Lee y Ingold, 2006; Le 
Breton, 2007; Keller y Cantue, 2008). Sobre la 
seguridad, las estadísticas muestran que los acci-
dentes de peatones son una de las principales 
causas de morbilidad y mortalidad en Colombia. 
Para 2017, el informe de Medicina Legal reportó 
7936 casos de accidentes de peatones y 1790 
accidentes fatales (Instituto de Medicina Legal y 
Ciencias Forenses, 2017, p. 389).

Los estudios del diseño espacial y de género 
merecen especial atención para los propósitos 
de este artículo. En lo que tiene que ver con las 
características espaciales y su incidencia sobre el 
comportamiento, las investigaciones en las que 
se indaga por la dimensión psicoespacial des-
tacan el efecto en la desaparición de los espa-
cios de encuentro social, que se situaban en las 
calles y plazas, afectando las dinámicas sociales 
de encuentro y recreación (Páramo y Cuervo, 
2009; 2013). Como lo señaló Jacobs (1961), las 
aceras y las esquinas fueron lugares importantes 
para las transacciones sociales en la ciudad, para 
los encuentros informales de los adultos, el juego 
de los niños y el encuentro entre adolescentes. 
Actividades estas que se han reemplazado por el 
“window shopping” de los centros comerciales o 
los encuentros en sociolugares, ambos escenarios 
mediados por el consumo (Páramo, 2011).

En una dirección similar, al explorar las barre-
ras físicas y sociales que se encuentran al caminar, 
Hollenstein et al. (2016) destacan la presencia 
de aceras, la existencia de lugares de cruce y 
de límites de velocidad para los vehículos como 
condiciones para tomar decisiones sobre ir a un 
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Índice de caminabilidad por UPZ:

En promedio las UPZ tienen un índice de caminabilidad 
de 0,3626 en un rango de [0,1] con una desviación 
estándar de 0,08. 

El mapa muestra la distribución espacial de los valores 
calculados del índice de caminabilidad, las UPZ en 
colores más oscuros muestran los mayores puntajes en el 
índice, indicando mejores condiciones para la caminabili-
dad, el top 5 de las UPZ que presentan los mayores 
valores son en orden: 91-Sangrado Corazón (0,6), 
99-Chapinero (0,582), 93-Las Nieves (0,551), 97- Chico 
Lago (0,634), y Teusaquillo (0,4982).

6

Caminabilidad por UPZ
I. Caminabilidad

lugar caminando. Y D’Álessandro, Appolloni y 
Capasso (2016) agregan aspectos más subjetivos 
a esta decisión como la percepción de seguri-
dad y la urbanidad de los habitantes de la ciu-
dad. Entre los beneficios de caminar o montar 
en bicicleta, según algunos estudios ambientales, 
están mayor inclusión social, una mayor calidad 
del aire y menor reducción de tráfico (Haines et 
al., 2009).

En la investigación de Kerr et al. (2016) se iden-
tifican algunas situaciones que las personas reco-
nocen como necesarias para movilizarse por el 
vecindario y la ciudad a pie o en bicicleta. El cami-
nar se asocia principalmente con la percepción 
de la densidad residencial, la conectividad de las 
calles, el acceso a centros comerciales, espacios 
recreacionales, paradas de buses, la estética de 
los lugares por donde se camina, la seguridad y la 
distancia percibida hacia el destino. Desde una 
perspectiva técnica, en los estudios de gestión 
urbana hay la tendencia a proponer indicado-
res e índices objetivos sobre qué tan caminables 
son las ciudades (Talavera y Soria, 2015; Tribby, 
Miller, Brown, Werner y Smith, 2016; D’Ales-
sandro, Appolloni y Capasso, 2016; Gutiérrez, 
Caballero y Escamilla, 2019). 

Respecto de la condición de género-mujer se 
ha evidenciado que caminar para las mujeres 
resulta no solo riesgoso sino limitado por el dise-
ño espacial y las barreras simbólicas que condi-
cionan el acceso al espacio público (Burbano, 
2016; Lindón, 2006). Al restringirse el tránsito 
principalmente a pie, se generan efectos adver-
sos en la vida social urbana de las mujeres, entre 
los que se incluyen el abandono, el retraimien-
to del espacio público y el establecimiento de 
acciones para poder participar en la vida social 
urbana (Falú, 2009). Según Ortiz-Guitart (2007), 

la mujer busca evitar ser agredida y víctima de 
atracos, acosos y violencia sexual cuando hace 
presencia en el espacio público. La restricción en 
el caminar ha llevado a que la mujer naturalice ruti-
nas de movilidad con el propósito de evitar riesgos y 
opte por tomar caminos conocidos, modificar rutas 
y horarios para el desplazamiento (Siqueira, 2015), 
y en otros casos, se recluya en el hogar o, cuando 
transita por el espacio público, se valga de elemen-
tos tecnológicos de vigilancia o defensa (Burbano, 
2014; 2015). Con estudios como los menciona-
dos, la geografía del género evidencia que para las 
mujeres no es seguro circular libremente por los 
espacios públicos dada la invasión a su privaci-
dad reflejada en contactos físicos no consentidos 
o actos violentos de forma verbal o física, lo cual 
es consecuente con las formas como se ha gestio-
nado el espacio público urbano desde una visión 
masculina.

Bogotá ha hecho importantes esfuerzos para 
dotar la ciudad de infraestructura en ciclovías y 
andenes para hacer la ciudad caminable (Figura 1), 
crear normas y programas para incentivar el cami-
nar y proteger la vida del peatón, como es el caso 
de la campaña “Mírate, todos somos peatones”, 
y la política de seguridad vial “Visión cero” para 
contrarrestar la situación del peatón como el actor 
vial más vulnerable. Recientemente ha sido sede 
de la última conferencia internacional de Walk21 
(2018).

A

 Figura 1. Mapa Índice de 
caminabilidad por UPZ
Fuente: DADEP (2018,  
Mapa 6, p. 37).
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Localidad

Edad Género

Total18-30 
años

31-45 
años

46-60 
años

61 
años en 
adelante

N/A Femenino Masculino Otro N/A

Ciudad Bolívar 5 12 3 0 0 10 10 0 0 20

Suba 24 12 5 4 0 24 21 0 0 45

Engativá 16 12 3 2 0 23 10 0 0 33

Usaquén 12 4 2 0 0 10 8 0 0 18

San Cristóbal 11 6 4 0 0 11 10 0 0 21

Antonio Nariño 3 1 0 0 0 0 4 0 0 4

Kennedy 27 17 5 5 0 30 24 0 0 54

Puente Aranda 8 1 0 0 0 6 3 0 0 9

Chapinero 3 4 0 1 0 2 6 0 0 8

Teusaquillo 5 3 1 0 0 4 5 0 0 9

Rafael Uribe 9 4 0 3 0 7 9 0 0 16

Barrios Unidos 5 3 2 0 0 6 4 0 0 10

Fontibón 9 2 0 0 0 6 5 0 0 11

Usme 3 0 0 0 0 0 3 0 0 3

La Candelaria 4 0 0 0 0 3 1 0 0 4

Tunjuelito 4 0 0 0 0 2 2 0 0 4

Los Mártires 2 0 0 0 0 2 0 0 0 2

Santa Fe 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1

Bosa 13 7 0 2 0 12 10 0 0 22

Casos que reportan 
información incompleta

- - - - - 7 4 - - 11

Total 164 88 25 17 0 166 139 0 0 305

Porcentaje 54 29 8 6 0 52 44 0 0 100

A

 Tabla 1. Distribución de 
la muestra en Bogotá, según 
edad y género
Fuente: elaboración propia, 
2018.

Aun cuando hay una amplia literatura sobre 
el caminar en los ambientes urbanos, y se han 
propuesto indicadores objetivos para establecer 
qué tan caminables son las ciudades, es indis-
pensable explorar las valoraciones subjetivas. Al 
respecto, es poco lo que se sabe acerca de qué 
tan caminable es la ciudad para sus habitantes, 
las motivaciones que tienen para caminar, las 
dificultades que encuentran al perseguir estos 
propósitos, y si la experiencia varía dependien-
do del lugar por donde de camina.

Metodología
Diseño. Estudio descriptivo de tipo correlacio-

nal, por cuanto se basa en la caracterización de 
una experiencia recogida mediante afirmaciones 
que componen un cuestionario, cuyas respues-
tas son sistematizadas por medio de un progra

ma estadístico que permite visualizar el grado de 
correlación estadística entre los ítems. El diseño 
sigue las mismas pautas metodológicas que han 
guiado otros trabajos de los autores (Páramo y 
Burbano, 2013; Páramo et al., 2018).

Participantes. Participaron voluntariamente 305 
personas, hombres y mujeres de diversos grupos 
de edad y habitantes de distintas localidades de 
la ciudad. Se utilizó un muestreo de tipo no pro-
babilístico intencional. La muestra fue estratificada 
de acuerdo con cuatro rangos de edad, desde 18 
a 75 años. Un 52 % de los participantes se identi-
ficaron como mujeres (n = 166), un 44 % como 
hombres (n = 139), ninguno de los participantes se 
identificó dentro de otro género, a pesar de que el 
cuestionario daba esta opción. En la tabla 1 se pre-
senta la distribución de la muestra de acuerdo con 
la cantidad de cuestionarios recogidos y el rango 
de edad y género informado por los participantes. 

Páramo, P. y Burbano, A. (2019). La caminabilidad en Bogotá: propósitos y condiciones socioespaciales que facilitan y limitan esta experiencia 
Revista de Arquitectura (Bogotá), 21(2), 12-21. doi: http://dx.doi.org/10.14718/RevArq.2019.21.2.2642

http://dx.doi.org/10.14718/RevArq.2019.21.2.2642


E-ISSN: 2357-626X

Arquitectura16
ISSN: 1657-0308Revista de Arquitectura (Bogotá) 

Instrumentos. Se construyó un instrumento ad 
hoc compuesto por 50 reactivos o ítems que eva-
lúan la caminabilidad de la ciudad a partir de tres 
dimensiones: el propósito que persigue la persona 
al caminar, el lugar por donde camina y las con-
diciones socioespaciales que facilitan o inhiben el 
caminar, con una escala de siete puntos: desde 
muy poco caminable (1) a muy caminable (7). El 
ítem 49 debía ser respondido exclusivamente por 
mujeres por cuanto indagaba por el acoso al cami-

nar. Una escala adicional (ítem 50) preguntaba 
por la caminabilidad en general de la ciudad por 
lo que este ítem tuvo un tratamiento diferente. 
Se incluyó la opción de respuesta “No sabe” para 
los casos donde la situación por evaluar no apli-
caba, según el punto de vista del participante. Los 
reactivos resultaron de la revisión de la literatu-
ra sobre las condiciones que hacen caminable el 
espacio público urbano y fueron construidos de 
tal manera que cada uno incluyera en su redac-

N° Ítems Media Desviación  
estándar

1 Evitar la congestión vehicular de las calles que produce ruido de los automotores 3,78 1,52

2 Hacer ejercicio en el barrio de forma segura 4,19 1,46

3 Sacar a pasear mi mascota en el barrio gracias a que sigo las normas de convivencia 4,72 1,31

4 Hacer compras en el centro comercial con mi familia independientemente del clima 4,92 1,35

5 Desplazarme a mi trabajo por las calles de la ciudad entre vendedores ambulantes 3,76 1,48

6 Conocer un sitio histórico de la ciudad guiado por la señalización existente 4,21 1,49

7 Salir de mi universidad en horas de la noche con la iluminación existente en las calles 3,90 1,45

8 Mejorar mi condición de salud caminando por las aceras del barrio 4,11 1,48

9 Ahorrarme lo del pasaje para ir a mi trabajo/lugar de estudio bajo las condiciones climáticas de la ciudad 3,34 1,55

10 Ejercitarme de manera segura en un gimnasio dentro de un centro comercial /shopping 4,38 1,54

11 Conversar con amigos del barrio disfrutando de la arquitectura del entorno urbano 4,14 1,42

12 Divertirme con mi familia gracias a la disposición del mobiliario urbano 4,04 1,44

13 “Despejar mi cabeza” en la calle con muchas personas a mi alrededor 3,69 1,52

14 Relajarme del trabajo en el parque, libre de excrementos de perros 3,76 1,60

15 Tratar de conocer sitios de interés en la ciudad caminando por lugares donde hay grafitis 4,14 1,51

16 Regresar a mi casa por calles solitarias 3,25 1,64

17 Distraerme de forma segura con amigos en el centro comercial /shopping 4,25 1,52

18 Prevenir enfermedades gracias a la calidad del aire de esta ciudad 3,67 1,70

19 Hacer actividad física bajo las condiciones climáticas que brindan los ambientes naturales 4,55 1,52

20 Apreciar la arquitectura de los edificios del barrio 3,70 1,51

21 Hacer contacto con desconocidos gracias a las aceras/andenes/veredas que se encuentran por mi barrio 4,04 1,51

22 Desplazarme a mi lugar de trabajo/estudio por los puentes peatonales que hay en la ciudad 3,93 1,45

23 Distraerme si encuentro avisos prohibitivos y cámaras de seguridad por el centro comercial /shopping 4,01 1,35

24 Hacer actividad física por el barrio teniendo en cuenta la continuidad existente de las aceras 3,65 1,47

25 Ahorrarme el dinero del pasaje esquivando los vehículos que cruzan las avenidas 3,84 1,68

26 Desplazarme a la casa por la vía exclusiva para bicicleta después del trabajo/estudio para ahorrar lo del pasaje 3,74 1,44
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N° Ítems Media Desviación  
estándar

27 Ahorrarme el dinero del pasaje caminando hacia mi lugar de estudio/trabajo con un buen clima 3,73 1,47

28 Pasar por una zona oscura porque voy tarde para el trabajo/estudio 3,54 1,66

29 Transitar por un parque para evitar la congestión vehicular 3,67 1,42

30 Pasar por una calle llena de basura porque la congestión del transporte público va a hacer que llegue tarde a mi 
lugar de trabajo/estudio

3,71 1,74

31 Movilizarme dentro del centro comercial haciendo uso del teléfono celular 4,07 1,38

32 Encontrar un dispensador de agua en calles y parques 2,70 1,58

33 Encontrar un policía a quien pueda pedir orientación para llegar a un lugar 3,80 1,60

34 Desplazarme a mi trabajo/estudio entre los habitantes de calle 3,40 1,58

35 Conocer de las transformaciones arquitectónicas de parques, plazas y edificios 3,70 1,41

36 Satisfacer una necesidad fisiológica en algún baño público de la ciudad 2,75 1,57

37 Entretenerme en la noche con cafés, restaurantes o exhibiciones de espectáculos artísticos gratuitos en plazas o 
parques

3,75 1,67

38 Interactuar con elementos naturales como ríos, lagos, jardines, y alamedas en la ciudad 3,91 1,58

39 Satisfacer la curiosidad por los nuevos centros comerciales /shopping 4,02 1,51

40 Educar a las personas mediante señalización en lugares públicos 4,08 1,45

41 Hacer distintos tipos de trámites personales gracias a la conectividad de las aceras entre los distintos lugares del barrio 3,55 1,55

42 Desplazarse de manera segura por los ejes peatonales paralelos a la vía exclusiva para bicicleta 4,25 1,52

43 Hacer uso de rampas para que una persona con discapacidad pueda desplazarse por la ciudad 3,70 1,61

44 Que un invidente pueda cruzar avenidas con la ayuda de semáforos auditivos 3,73 1,94

45 Divertirme en lugares públicos en ausencia de malos olores 4,03 1,64

46 Interactuar con la tecnología en el espacio público con pantallas interactivas e internet 3,66 1,68

47 Entrar en contacto con lugares de turismo ecológico y contemplar la naturaleza 4,10 1,55

48 Poder asistir a eventos culturales en el centro comercial, lejos de la congestión vehicular 4,41 1,53

49 Pasear sola por el centro de la ciudad sin ser acosada (si usted es hombre favor marcar la casilla de no aplica) 3,34 1,61

50 En general ¿qué tan caminable considera que es la ciudad? 4.39 1,48

ción un aspecto de cada dimensión por explorar 
(propósito, escenario y condiciones socioespa-
ciales), siguiendo el modelo de Teoría de Face-
tas (Borg y Shye, 1995; Hackett, 2014). Al final 
del instrumento se preguntó sobre las caracterís-
ticas sociodemográficas del participante, la edad, 
el género y la localidad de residencia. El cuestio-
nario fue validado por tres jueces independientes 
y mediante estudio piloto llevado a cabo con 60 
participantes. Para el análisis de la consistencia 

interna del instrumento se utilizó la prueba Alfa de 
Cronbach cuyo índice estuvo en 0,946.

Procedimiento. El instrumento se aplicó de mane-
ra virtual. El consentimiento informado se obtuvo 
de los participantes al iniciar el diligenciamiento 
asegurándoles que la información recogida sería 
completamente anónima y voluntaria. La infor-
mación fue recolectada durante los meses de 
abril y mayo de 2018.
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 Tabla 2. Promedio y 
desviación estándar de los 
ítems ordenados a partir de 
la media, resultado de la 
valoración que hicieron los 
participantes del estudio
Fuente: elaboración propia, 
2018.
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Resultados
Con el fin de comparar las valoraciones de los 

participantes sobre la caminabilidad de la ciu-
dad, se obtuvieron inicialmente los valores de las 
medias estadísticas y desviaciones estándar para 
cada ítem (Tabla 2).
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2018.
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 Figura 2. Análisis de 
distancias mínimas espaciales 
(SSA) de la dimensión 
“Propósitos del caminar”
Fuente: elaboración propia, 
2018.

Análisis de la información mediante el 
escalamiento multidimensional

Con el propósito de explorar si los participan-
tes estructuran conceptualmente su valoración 
de las condiciones asociadas a la caminabilidad 
de la ciudad a partir de las dimensiones propues-
tas, las respuestas a los distintos ítems fueron 
examinadas mediante un análisis de distancias 
mínimas, Smallest Space Analysis (SSA) (Borg y 
Groenen, 2005), a través del paquete estadís-
tico HUDAP®. El SSA correlaciona los ítems 
siguiendo las especificaciones del coeficiente 
de Pearson2, lo que permite visualizar el gra-
do de correlación entre los ítems a partir de 
su cercanía espacial entre los distintos ítems.  
El programa arroja tres planos diferentes, uno 
para cada dimensión a la que hace alusión el 
ítem. Como se recordará, cada ítem fue diseña-
do abarcando tres dimensiones (propósitos, lugar 
donde se camina y condiciones socioespaciales). 
Las correlaciones entre los ítems resultantes del 
análisis SSA, que arrojó el programa, permitieron 
señalar regiones significativas en los respectivos 
planos o figuras para cada una de las dimensio-
nes exploradas con el cuestionario.

Propósitos

En la Figura 2 se muestra la distribución espa-
cial de los ítems de acuerdo con el grado de 
correlación entre ellos a partir de la dimensión 
“Propósitos del caminar”. Se puede observar que 
estos se agrupan en tres regiones. Una primera, 
denominada ocio, agrupa ítems que se refieren 
a esta activad. Así, por ejemplo, se encuentran 
en esta región los ítems: 4) hacer compras en el 
centro comercial con mi familia; 17) distraerme 
de forma segura con amigos en el centro comer-
cial/shopping; 48) poder asistir a eventos cultu-
rales en el centro comercial, los cuales tienen 
las medias más altas. Una segunda región, en la 
parte superior del gráfico, agrupa principalmen-
te ítems que se refieren a la salud y el bienes-
tar, aunque con algunos que bien podrían hacer 
parte del ocio. Se destacan los ítems: 8) mejorar 
mi condición de salud caminando por las ace-
ras del barrio; 10) ejercitarme de manera segura 
en un gimnasio dentro de un centro comercial; 
19) hacer actividad física bajo las condiciones 
climáticas que brindan los ambientes naturales, 
ítems que cuentan con las medias más altas de 

2 Los resultados de la correlación de Pearson que arroja el 
programa SSA permiten observar los ítems como puntos 
geométricos, de tal forma que, entre más similares en térmi-
nos de la correlación entre ellos, más cerca se encontrarán 
espacialmente. El SSA calcula inicialmente las correlaciones 
de todas las combinaciones entre los ítems que están repre-
sentados y produce una matriz de correlaciones la cual se 
convierte luego en una matriz de distancias, de tal forma 
que, a mayor correlación entre dos ítems, menor será la dis-
tancia entre ellas y viceversa.
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esta región. Y los ítems: 32) encontrar un dispen-
sador de agua en calles y parques; 36) satisfacer 
una necesidad fisiológica en algún baño público 
de la ciudad; y 49) pasear sola por el centro de 
la ciudad sin ser acosada (Figura 2).

Lugar por donde se camina

Al identificar los ítems dentro de la dimen-
sión “Lugar por donde se camina”, el plano que 
arrojó el programa SSA se pudo dividir en tres 
regiones claramente diferenciadas (Figura 3). 
La primera región, denominada centro comer-
cial, reúne los ítems que hacen referencia a la 
experiencia de caminar por este tipo de lugares. 
Sobresalen con medias altas los ítems: 4) hacer 
compras en el centro comercial con mi familia 
independientemente del clima; 10) ejercitarme 
de manera segura en un gimnasio dentro de un 
centro comercial /shopping; y 17) distraerme de 
forma segura con amigos en el centro comer-
cial /shopping. En la región central del gráfico se 
agrupan los ítems que hacen alusión al barrio. 
Aquí se destaca únicamente el ítem 8) mejo-
rar mi condición de salud caminando por las 
aceras del barrio, con media alta. Y, finalmen-
te, en la parte derecha e inferior del gráfico se 
agrupan todos los ítems que hacen alusión al 
caminar por espacios públicos, sean naturales 
o construidos. El ítem 19) hacer actividad física 
bajo las condiciones climáticas que brindan los 
ambientes naturales, es el que se destaca con 
un valor alto en la media. Es importante hacer 
notar que los ítems relacionados con el centro 
comercial están opuestos espacialmente a los 
que se refieren a los espacios públicos abier-
tos, lo que denota correlaciones negativas entre 
ellos, por lo que puede suponerse que los par-

ticipantes consideran opuesta la experiencia 
entre estos lugares, atribuible muy probable-
mente a las condiciones de seguridad, encerra-
miento y diversidad en la   percibida. Los ítems 
con más baja media en la región de espacio públi-
co son: 16) regresar a mi casa por calles solitarias; 
32) encontrar un dispensador de agua en calles y 
parques; 36) satisfacer una necesidad fisiológica 
en algún baño público de la ciudad; y 49) pasear 
sola por el centro de la ciudad sin ser acosada. 

Condiciones socioespaciales que 
facilitan o inhiben el caminar

En la figura 4 se pueden observar los ítems dife-
renciados, ahora, a partir de la dimensión: “Con-
diciones físicas y sociales”, agrupados igualmente 
en tres regiones. En la primera, ubicada en la parte 
superior izquierda de la figura, a la que se deno-
mina física, no se encuentran ítems que se desta-
quen con medias altas. Mientras que el ítem 16) 
regresar a mi casa por calles solitarias, presenta la 
media más baja de esta región. En la parte supe-
rior derecha se observan los ítems que tienen que 
ver con las condiciones intangibles y sociales que 
favorecen el caminar, en donde se destacan por 
sus medias altas los ítems: 6, 8, 10 y 15. Y en la 
parte inferior izquierda se agrupan aquellos ítems 
que se constituyen en facilitadores del caminar. Se 
destaca por su media alta el ítem 48.

Se observa una oposición, o correlaciones dé- 
biles, entre los ítems que hacen parte de la región 
facilitadores con la de condiciones sociales, lo 
que refleja las diferencias entre el papel que jue-
ga el ambiente físico frente a los elementos socia-
les asociados al caminar. Los ítems que presentan 
una más baja media en la región de facilitadores 
son el 32 y el 36. 
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Finalmente, respecto a la percepción sobre el 
acoso que experimentan las mujeres al caminar 
por los espacios públicos (ítem 49) la media de 
las 166 participantes para este ítem fue de 3,34, 
lo que indica que las mujeres se sienten acosadas 
al desplazarse caminando por Bogotá, situación 
que las pone en desventaja frente a los hombres y 
limita su experiencia de apropiación de la ciudad.  
Y al evaluar en general el grado de caminabilidad 
de la ciudad (ítem 50), el promedio observado 
fue de 4,39, lo que indica que para los parti-
cipantes la ciudad es medianamente caminable.

Discusión y conclusiones

El estudio identificó tres principales propó-
sitos por los cuales la gente camina: por des-
plazamiento al lugar de trabajo, de estudio, o 
para hacer diligencias personales; por ocio o 
recreación; y por salud y bienestar. Se encon-
tró igualmente la diferenciación por parte de 
los participantes de la experiencia de caminar 
entre tres tipos de escenarios: el centro comer-
cial, el barrio y los espacios públicos, naturales 
y construidos. Y, finalmente, la identificación de 
condiciones físicas y sociales de caminar: condi-
ciones físicas, condiciones intangibles y sociales, 
y facilitadores.

Los ítems de más alta valoración son los que 
afirman que la ciudad es caminable en los cen-
tros comerciales y para pasear al perro; las mas-
cotas parecieran ser importantes facilitadores de 
la salud de las personas. De igual manera, con-
sideran favorables para caminar los elementos 
naturales con que cuenta la ciudad. Los ítems 
evaluados menos favorablemente tienen que ver 
con la seguridad, el acoso que experimentan las 
mujeres y la falta de elementos del mobiliario 
urbano como baños públicos y dispensadores de 
agua.

Se ve así que caminar es más que una expe-
riencia motriz; es social, recreativa, fenomeno-
lógica y emocional, por lo que las ciudades no 
se deben diseñar solo para que sean vistas, sino 
para ser vividas y habitadas. Lograr que las ciu-
dades sean caminables puede ser un paso im-
portante que conduce a alcanzar este propósito. 
Por esto, hacer caminable la ciudad se constituye 
en la mejor opción para integrarse a la ciudad, 
a la sociedad, mejorar las condiciones de salud, 
recrearse y adquirir una experiencia significativa 
por la posibilidad de acceder a ella y apropiárse-
la culturalmente. 

Al identificar las razones que motivan a las 
personas a caminar, y las condiciones espaciales 
y sociales que lo facilitan o restringen, se hace 
una contribución importante para mejorar la cali-
dad de vida urbana. Sin lugar a dudas, caminar 

puede resultar una experiencia enriquecedora 
en términos formativos, sociales, recreativos, de 
salud física y mental.

Los hallazgos del estudio son consistentes 
con las investigaciones revisadas en la introduc-
ción del presente artículo al coincidir en que 
para hacer las ciudades caminables se necesita 
que sean más seguras, con mayor infraestructu-
ra, mayor número de kilómetros caminables y 
a pequeña escala, y que incluya elementos pai-
sajísticos, naturales y de estética arquitectónica. 
Pero no basta con la infraestructura física, es im-
portante que se diseñen programas en las escue-
las y los organismos de salud y deporte para que 
las personas caminen más. 

Aunque todos somos peatones, no hay polí-
ticas claras y suficientes que tengan en cuenta 
esta condición, lo que afecta de manera indirec-
ta la salud de las personas, y de manera directa 
cuando se trata de la seguridad. En este sentido, 
resulta importante contar con índices, indicado-
res objetivos y subjetivos que permitan hacerle 
seguimiento a las políticas públicas y a los distin-
tos programas que se adelantan desde la planea-
ción y la gestión urbana. 

Tanto Bogotá como el país deben adoptar y 
crear indicadores objetivos como los propuestos 
por Gutiérrez, Caballero y Escamilla (2019), que 
incluyen la calidad ambiental, la densidad po-
blacional, la proximidad o distancia a sitios de 
interés, las condiciones físicas de las áreas por 
donde se camina y la diversidad de usos; y sub-
jetivos, como los aquí señalados, que permitan 
hacerle seguimiento a las políticas públicas que 
afectan el caminar.

Resulta fundamental hacer la ciudad más segu-
ra mediante el diseño urbano, hacer cumplir el 
código de policía y educar a la ciudadanía para 
que las mujeres en particular se sientan con-
fiadas cuando se desplazan caminando por los 
espacios públicos.

Aunque las mediciones mediante indicadores 
objetivos sobre el ambiente físico son importan-
tes, las valoraciones que hacen los ciudadanos 
sobre su experiencia de caminar, a través de 
indicadores subjetivos, dan información valiosa 
en la medida en que responden a las necesida-
des percibidas por la población. Aspectos tales 
como la percepción de seguridad, la estética, la 
socialización y las experiencias fenomenológicas 
de caminar no pueden medirse de forma objeti-
va pero sí juegan un papel importante en lo que 
desean los ciudadanos para mejorar su calidad 
de vida en la ciudad. Los datos son imprescindi-
bles para diagnosticar problemas, diseñar estra-
tegias para solucionarlos y evaluar sus logros.
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