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1. Contextos de estudio



1.1. Las metrópolis andinas, ciudades segregadas

Saldo de los viajes en la mañana, con motivo trabajo, 

por UTAM, en el AM de Bogotá en 2019 

Saldo de los viajes en la mañana, con motivo trabajo, 

por ZAT, en el AM de Lima en 2012 

Robert, et al., 2020



1.2. Los peatones omnipresentes en la ciudad

A pie, 24.3%

Microbus, 
24.8%

Bus Combi, 
17.4%

Bus, 5.6%

Automovil, 15.2%

Mototaxi, 5.9%

Taxi 3%

Colectivo 2%

BRT Metropolitano 
1% Moto 1%

Bici 0%
Tren 0%

Camión y otro 0%

Reparto modal de los viajes por modo principal según JICA 

2012, en Lima

A pie, 40.2%

Transmilenio, 12.7%

Bus SITP, 12.0%

Automovíl, 9.2%

Bici, 7.1%

Moto, 5.1%

Transporte escolar, 
4.0%

Otro, 1.6%

Intermunicipal, 
1.9%

Bus Alimentador, 
1.4%

Transporte 
informal, 2.8%

Taxi, 2.1%

Reparto modal de los viajes de cada semana por modo 

principal declarado en Bogotá (Steer y CNC, 2019)



1.2. Los peatones omnipresentes en la ciudad
Proporción de viajes hecho a pie cada semana, por UTAM 

(Steer & CNC, 2019) 

Tiempo de caminata promedio antes de coger el 

primer medio de transporte, por ZAT (JICA, 2012)



1.3. Infraestructuras peatonales – estudios y definición

 En un estudio sobre la caminata, el tema de las infraestructuras se relaciona 

con los espacios públicos. 

 Varios estudios intentaron medir cuantitativamente la caminabilidad de los 

espacios públicos, es decir la calidad de infraestructura desde el punto de vista de 

los peatones

 Grupo de investigaciones sobre espacio Público del DADEP. (2018). Reporte Técnico de 

Indicadores de Espacio Público. Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio 

Público. https://bit.ly/3oo7e2K

 Observatorio del Espacio Público. (2023). Reporte técnico de indicadores de espacio público. 

Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público. https://bit.ly/41k8JQn

 Guzmán, L. A., Arellana, J., & Castro, W. F. (2022). Desirable streets for pedestrians : Using

a street-level index to assess walkability. Transportation Research Part D: Transport and 

Environment, 111, 103462. https://doi.org/10.1016/j.trd.2022.103462

https://bit.ly/3oo7e2K
https://bit.ly/41k8JQn
https://doi.org/10.1016/j.trd.2022.103462


(Observatorio del Espacio Público, 2023; Guzmán et al., 2023)



1.3. Infraestructuras peatonales – ilustraciones

Ducasse, 2022

Iz: Paraíso, Ciudad Bolívar (Bogotá)

Centro: El Tintal, Bosa (Bogotá)

Der: Héroes de Cénepa, VMT (Lima)



1.4. Cuestionar las infraestructuras desde un 

enfoque cualitativo 

 Contextos de caminata desiguales en términos de acceso a los recursos de 

la ciudad y de calidad del espacio público;

 Los y las peatones son omnipresentes en la ciudad.

 Cuáles son los impactos que tienen las diferencias de calidad de 

espacios públicos/infraestructuras sobre las personas que se mueven 

a pie en las ciudades andinas? 

 Cómo estas personas perciben estas infraestructuras, y cómo las 

practican/superan?



2. Metodología: acercarse a las relaciones entre 

caminantes y entornos urbanos con GIS



2.1. Entre métodos móviles y estudio de las atmosferas 

(ambiances): una aproximación cualitativa al tema de 

infraestructuras

 El estudio se apoya en los métodos móviles y los enfoques de sociología urbana que 

relacionan la caminata con las ambiances (> atmosferas) (Thibaud, 2001, 2010, 2015; 

Finchman, Mcguinness y Murray, 2010; Jirón, 2011)

 La metodología tiene como objetivo articular la práctica de caminar con los entornos 

urbanos y sus atmosferas, mediante una recolección de huellas con diferentes índoles.

 Por lo tanto, concibe las infraestructuras como materialidades que ofrecen 

posibilidades de acción a los/las ciudadanos/as, y también se cargan de afectos a lo 

largo de la vida cotidiana.

 Consta de: 

1. Una fase de entrevistas semiestructuradas aplicadas a los habitantes;

2. Una fase de recorridos comentados. 



Entrevistas 
semiestructuradas 

Objetivos: Entender 
los arreglos familiares 
acerca de la 
movilidad.

Documentar las 
practicas de caminar.

Entender las 
representaciones 
acerca de caminar.

Recorridos comentados

Identificar los 
elementos que los 
habitantes valoran o 
no en sus entornos 
urbanos.

Hacer énfasis sobre 
las diferentes 
dimensiones sensibles 
de los entornos 
urbanos recorridos.

Observar las 
tácticas/prácticas de 
los caminantes.

Desvelar las 
interacciones que 
tienen las personas 
caminando.

Talleres de elicitación

•Jerarquizar los 
contextos atravesados 
apoyándose en las 
huellas presentadas.

•Entender las 
percepciones que 
tienen los 
encuestados de sus 
recorridos y de las 
atmosferas 
encontradas.

•Re-escribir con el/la 
encuestado/a el 
relato del recorrido.

2.2. Diseño de la encuesta

Colección de huellas

1/ Huella sonora

2/ Huella espacio-

temporal

3/ Huellas visuales

4/ Huella escrita

 Proposición de 

relatos espaciales: 

mapas narrativos 



3. Dos mapas narrativos para representar las experiencias 

peatonales en entornos urbanos de calidad desigual



3.1. Cómo se habla de las infraestructuras peatonales: 

banalización de espacios públicos de baja calidad en 

ciudades del automóvil

 Se refiere aquí a las entrevistas con habitantes.

1. En muy pocas ocasiones se recalca la baja calidad de las infraestructuras 

peatonales;

2. Se aceptan condiciones de caminar que pueden ser peligrosas;

3. Se suele equiparar las condiciones de caminata con las condiciones de viaje en el 

transporte público;

4. Se acepta que la ciudad este diseñada en función del automóvil particular;

5. Se refiere a la mala calidad de espacios públicos en términos de inseguridad y de 

falta de “cultura ciudadana”. 



 Dificultad de identificación de los peatones con la condición de peatón

3.1. Cómo se habla de las infraestructuras peatonales: 

banalización de espacios públicos de baja calidad en 

ciudades del automóvil



Recorrido con Juan (43 años), en Teusaquillo, Bogotá, 14/06/2022

Recorrido con Diana (65 años), en VMT, Lima, 13/12/2022

3.2. Ilustrar desigualdades en términos de infraestructura 

peatonal con mapas narrativos



Andenes amplios y una 

diversidad de texturas.

Comodidad de 

desplazamiento y continuidad 

de la infraestructura peatonal. 

Otorga varias posibilidades 

de acción seguras.

- El dejarse guiar

- Adoptar un ritmo que 

conviene a cada uno

“Cuando estaba 

terminando la tesis 

doctoral, estas 

caminatas cumplían un 

papel fundamental. 

(…) Por el entorno, por 

la energía… Yo no 

sé… Seguro que eso 

tiene algo detrás, 

porque si se siente la 

conexión diferente.”

Adoptar un ritmo bajo, 

multiplicar las estaciones, 

divertirse, dirigir su atención 

hacia si mismo, bajar su 

vigilancia, ir de posibilidad en 

posibilidad, deambular, poner 

atención a cualquier cosa. 

Caminar distraído

(‘cabotage urbain’) (Lavadinho

y Winkin, 2008).



Cruzar rápido con 

cuidado.

La discontinuidad 

de las 

infraestructuras 

implica desplazarse 

en condiciones 

peligrosas.

Superar las discontinuidades

Al enfrentar una infraestructura discontinua, 

Diana supera los obstáculos de manera 

totalmente naturalizada.

Ella se convierte en una encuestada que cuida 

al encuestado, explicándole como superar las 

discontinuidades.

Una red de andenes que se puede 

caracterizar por la ausencia.

Ilustración de la condición de 

vulnerabilidad de peatón: a veces se 

consideran cómo parte del tráfico 

vehicular, por efecto de la infr.



Conclusiones – Una reflexión sobre la representación de las 

experiencias de la movilidad

 Este intento de representar experiencias de caminar con GIS busca espacializar las 

prácticas.

 Intervención del diseño en el trabajo de etnografía de las prácticas de movilidad.

 Preguntas: qué tanto se pueden complementar? (incorporar viñetas en mapas 

narrativos por ejemplo)

 Proyecto Modural: Frente a interrogantes sobre la articulación de las huellas de 

recorridos para ilustrar y analizar prácticas de movilidad.
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