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Resumen
Caminar desempeña el papel de eje estructurador primario del paisaje. 
Estudios recientes resaltan la importancia de evaluar la caminabilidad 
desde una perspectiva de género. Mediante una evaluación ergonómi-
ca urbana, este artículo analiza la brecha en el uso del espacio entre 
mujeres y hombres en zonas céntricas de São Paulo. Los resultados 
revelan que la presencia de mujeres en las aceras se relaciona con las 
áreas de uso mixto y la presencia de fachadas activas. Se sugiere que 
las políticas de planificación urbana consideren estas especificidades 
para promover la equidad de género en la caminabilidad y mejorar la 
calidad de vida en las ciudades.
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Abstract
Walking plays the role of the primary structuring axis of the landsca-
pe. Recent studies highlight the importance of evaluating walkability 
from a gender perspective. This article addresses this gap, analysing 
differences in the use of space in central areas of São Paulo, through 
an urban ergonomic evaluation. The results revealed that the presence 
of women on the sidewalks is related to mixed-use areas and the pre-
sence of active facades. It is suggested that urban planning policies 
consider these specificities to promote gender equity in walkability 
and improve the quality of life in cities.
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79➀ INTRODUCCIÓN

La necesidad de desplazarse, propia del ser humano, está relacionada con el 
deseo de realizar actividades sociales, culturales, políticas y económicas (Vas-
concellos, 2001). Entre las posibles formas de desplazamiento está el caminar, 
el medio más democrático de todos. Por ello, es de suma importancia evaluar la 
calidad de los espacios caminables de las ciudades. Jane Jacobs (1961) ya defen-
día, a principios de la década de 1960, la necesidad de la diversidad, vitalidad y 
concentración de usos, con el objetivo de lograr ciudades más atractivas para 
los peatones.

En Brasil, el 39% de la población utiliza la movilidad a pie (Associação 
Nacional de Transportes Públicos [ANTP], 2020), lo que subraya la necesidad 
de políticas públicas que promuevan la calidad peatonal (Albala, 2022a). Los 
requerimientos de las mujeres demandan una atención específica al evaluar 
el espacio público. Según investigaciones recientes, esto debe traducirse en 
la elaboración de criterios y herramientas conceptuales; sin embargo, aún es 
poca la literatura que conecta género y caminabilidad (Gianotti et al., 2017). 
En São Paulo, la mayor metrópolis brasileña, el 54% de los desplazamientos 
corresponde a mujeres (Metro, 2019).

Considerando lo expuesto, este artículo tiene como objetivo contribuir 
al debate acerca de la caminabilidad desde una perspectiva de género, a partir 
de dos estudios de caso de la ciudad de São Paulo, en las zonas origen-destino 
Barra Funda y Francisco Matarazzo. El objeto de análisis, por lo tanto, son los 
peatones del género femenino, evaluados desde la óptica de la caminabilidad. 

➁ EL CONCEPTO DE CAMINABILIDAD

En medio del creciente debate sobre la movilidad a pie, surgió, en las últimas 
décadas, el concepto de caminabilidad. El término fue utilizado por primera 
vez por Chris Bradshaw (1993), definido, en líneas generales, como la «calidad 
del lugar». Tal calidad no se restringe a variables del espacio físico, sino que 
abarca variables relacionadas con la percepción de los peatones. El concepto 
viene siendo ampliado, añadiéndole varios factores que influyen en la camina-
bilidad. En términos más generales y directos, la caminabilidad puede estar re-
lacionada con la habilidad y/o capacidad de una persona para desplazarse a pie 
(Bradshaw, 1993; Institute for Transportation and Development Policy [ITDP], 
2018; Sato, 2021). Para Julia Tozzo et al. (2018), el concepto de caminabilidad 
considera el caminar como principal medio de transporte, y analiza la facili-
dad o dificultad que tienen los peatones para desplazarse por las ciudades, de 
modo que se configura como un modo de movilidad urbana sostenible. Lincoln 
Paiva (2017) vincula la idea de caminabilidad con el motivo por el cual algunas 
personas utilizan más unas calles respecto a otras. Este autor también destaca 
lo complejo que es el tema, ya que existen diversas variables para llevar a cabo 
esta investigación, siendo necesario ir más allá del mero movimiento a pie.

Para Michael Southworth (2005), la caminabilidad es una medida de cómo 
el entorno construido fomenta el caminar, brinda comodidad y seguridad a los 
peatones, conecta a las personas con varios destinos en una medida razonable 
de tiempo y esfuerzo, y ofrece interés visual al viajar. Por su parte, Jan Gehl 
(2013) afirma que la vía de contacto más directa que cualquier ciudadano puede 
tener con la ciudad es a través del rol de peatón.
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En un análisis reciente, Paula Albala (2022b) define la caminabilidad como 

[…] el grado en el que el entorno construido, en un momento dado, apoya e 
incentiva el caminar con comodidad y seguridad, conectando a las perso-
nas con destinos variados en un espacio de tiempo y esfuerzo razonables, 
ofreciendo interés visual a lo largo de la red. (p. 66)

Respecto a la evaluación y medición de la caminabilidad, es conocido que 
los factores espaciales son determinantes para la calidad del espacio (Gehl, 2013; 
Sato, 2021; Albala, 2022b). Los ejemplos incluyen la presencia o ausencia de ace-
ras de calidad y de otro tipo de caminos peatonales, las condiciones del tráfico y 
de las vías, los patrones de uso del suelo, la accesibilidad a los edificios, la proxi-
midad a los destinos y la seguridad, entre otros factores (Albala, 2022a). 

La calidad de los espacios públicos ejerce atracción entre las personas, 
especialmente entre las mujeres (Whyte, 1980). Aunque los estudios que conec-
tan género y entorno urbano han ganado relevancia, aún son incipientes. En 
la década de 1980, la discusión inicial se centró en la apropiación de la ciudad 
por diversos grupos sociales, incorporando la perspectiva de género (Hayden, 
1980). Se abordaba cómo las mujeres vivían la ciudad, ligándolo a la construc-
ción social de los géneros, según la cual las mujeres estaban asociadas princi-
palmente al trabajo reproductivo y doméstico (Scott, 1986).

Hanson (2010) sostiene que esta construcción social impacta directamen-
te en la forma como las mujeres ocupan —y se desplazan en— el territorio, 
marcando una clara diferencia con respecto a los hombres: el desplazamiento 
de la mujer está intrínsecamente relacionado con su papel en la sociedad. En 
consecuencia, la experiencia urbana y la de movilidad no son homogéneas en-
tre los géneros (Jirón, 2007).

La expansión urbana, con una baja diversidad del uso del suelo, genera 
disparidades de género y afecta la elección de los modos de transporte (Handy, 
2004). La presencia de comercios y servicios a lo largo de las rutas peatonales 
se percibe como un facilitador para que las mujeres concilien sus trayectos con 
las tareas domésticas, lo que resulta en desplazamientos más complejos y hacia 
destinos no vinculados al trabajo (Giannotti et al., 2017; Jensen et al., 2017; Lo 
y Houston, 2018; Leão y Kanashiro, 2022).

Diversos estudios indican que las mujeres no constituyen la mitad de 
los usuarios en entornos urbanos: la proporción de mujeres ha sido consis-
tentemente inferior al 50% en varias ubicaciones (Jensen et al., 2017). Este 
fenómeno contrasta con el hecho de que las mujeres representan la mitad 
de la población global (Organización de las Naciones Unidas [ONU], 2014). 
La preocupación por la seguridad personal, especialmente en relación con la 
violencia y el acoso sexual, limita su acceso a espacios públicos y actividades 
socioculturales, restringiendo su libertad y movilidad (Mathews et al., 2016; 
Jensen et al., 2017).

El impacto de esta limitación en los desplazamientos de las mujeres 
también afecta su salud. La baja caminabilidad y la mala calidad del entorno 
construido reducen su actividad (Moreno y Johnston, 2014). La actividad física 
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insuficiente contribuye a la mortalidad temprana en países de ingresos bajos y 
medianos, como Brasil. Globalmente, las mujeres muestran un mayor índice de 
sedentarismo (31,7%) en comparación con los hombres (23,4%). Estos datos se 
vinculan a normas socioculturales que restringen la movilidad de las mujeres y 
su participación en actividades físicas (Adlaka y Parra, 2020).

En São Paulo, pocos estudios abordan este tema. Mariana Gianotti et al. 
(2017) recalculan el índice de atractividad desde una perspectiva de género, 
y concluyen que factores como las fachadas activas, el ancho de las vías y la 
continuidad de las aceras estimulan el desplazamiento de las mujeres. La 
presencia de fachadas activas no solo se asocia con la seguridad del recorri-
do, como propone Jacobs (1961), sino también con la oportunidad de realizar 
tareas del hogar.

La limitada atención académica hacia la experiencia de las mujeres 
como peatones evidencia la necesidad de profundizar en este tema crucial 
para la equidad de género. Calles con baja caminabilidad contribuyen a que 
haya menos mujeres, en tanto que calles calificadas como «altamente cami-
nables» tienen una proporción más alta de mujeres (Jensen et al., 2017; Leão 
y Kanashiro, 2022).

Así, es notable la existencia de un vacío de investigación. Evaluar esta 
temática de manera más profunda se revela esencial para que la planificación 
urbana considere la seguridad y el bienestar de las mujeres, promoviendo ciu-
dades más inclusivas y equitativas.

➂ VARIABLES URBANAS Y CAMINABILIDAD
 DESDE UNA PERSPECTIVA DE GÉNERO

La caminabilidad es un tema que aborda diversas variables urbanas desde dis-
tintos niveles —físicos, ambientales, socioeconómicos, etcétera—. Sin embar-
go, cuando se trata la cuestión de género, hay ciertas variables que están más 
inherentemente ligadas a la presencia de la mujer. Haciendo un repaso de la 
literatura existente, Andre Sato (2021) identifica cuatro variables del entorno 
físico que, desde el punto de vista de la caminabilidad, impactan más fuerte-
mente en el género:

Alumbrado público
El alumbrado público proporciona claridad artificial a los lugares públicos 
durante la noche o durante el oscurecimiento del día. Un buen proyecto de 
alumbrado público genera sensaciones de seguridad y confort a los peatones 
(Rosito, 2009). Entre los estudios sobre caminabilidad, esta variable se vincula a 
cuestiones de seguridad vial y personal; es el segundo elemento urbano más ci-
tado (Sato, 2021). Southworth (2005), al categorizar criterios para la creación de 
una red peatonal caminable, ubica el alumbrado público dentro del criterio de 
«calidad de la ruta». Cuando se añade a esa discusión la dimensión de género, 
el alumbrado público gana aún más importancia, porque los estudios indican 
que su presencia y calidad contribuyen a la seguridad física frente a la violencia 
o el acoso sexual contra las mujeres (Plan Internacional, 2021).
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Vacíos urbanos
Los vacíos urbanos pueden definirse como espacios no construidos y no califi-
cados como áreas libres dentro del perímetro urbano, carentes de una función 
social. En estos espacios, en la mayoría de los casos, falta apropiación por parte 
de la población local. Dependiendo de su extensión, los vacíos también están 
permeados por muros o rejas, y no brindan a los peatones atractivos significa-
tivos para estar en estos lugares. Debido a este factor, se convierten en lugares 
más propensos a las agresiones y al acoso moral y sexual contra las mujeres. 

Diversidad del uso del suelo y fachadas activas
La diversidad del uso del suelo afecta particularmente los desplazamientos 
realizados por el género femenino, sea porque necesita realizar tareas del ho-
gar en sus trayectos o sea porque esta diversidad promueve la presencia de 
personas en los recorridos, haciéndolos más seguros para las mujeres. Estudios 
recientes demuestran que la movilidad de las mujeres está estrechamente re-
lacionada con el uso del suelo adyacente a sus viviendas. Así, apuntan a la ne-
cesidad de diseñar ciudades más sensibles a las cuestiones de género, también 
con políticas de uso del suelo urbano alineadas con las especificidades de las 
mujeres (Leão y Kanashiro, 2022; Sato et al., 2021).

➃ METODOLOGÍA

El estudio destacó las diferencias de uso del espacio urbano por género me-
diante análisis espaciales en macro y microescala. En la macroescala, se em-
plearon datos y técnicas de un sistema de información geográfica (SIG) en dos 
áreas centrales de São Paulo con distintas características para peatones. En la 
microescala, se realizaron observaciones in situ en las zonas seleccionadas. El 
proceso metodológico constó de tres etapas: evaluación de la caminabilidad 
macro, selección de dos zonas para análisis micro y evaluaciones in situ de va-
riables clave:

Etapa 1. Clasificación del municipio de São Paulo:
caminabilidad versus desplazamientos a pie

En esta etapa se utilizaron los datos de Albala (2022b), que evaluó la caminabi-
lidad en São Paulo mediante el cruce de variables en la macroescala y desplaza-
mientos a pie totales. En líneas generales, este estudio empleó la delimitación 
geográfica y los datos de desplazamientos a pie de las Encuestas de Origen-Des-
tino 2017 del Metro de São Paulo (Metro, 2019), además de los datos obtenidos 
de la plataforma GeoSampa,1 un sitio web de base de datos pública y abierta de la 
Municipalidad de São Paulo. Las zonas de origen y destino (zonas OD) fueron la 
base para el análisis macro, considerando la densidad habitacional y comercial, 
la diversidad del uso del suelo y la distancia a pie hasta los medios de transporte. 

1 Disponible em https://geosampa.prefeitura.sp.gov.br/PaginasPublicas/_SBC.aspx. Acceso el 7 de junio 
de 2024.
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▶ Figura 1
Nivel de caminabilidad 
× nivel de desplaza-
mientos a pie. Ciudad 
de São Paulo. Fuente: 
Albala, 2022b.

▶ Figura 2
Diversidad del uso del 
suelo —índice de entro-
pía— para São Paulo, 
con énfasis en las dos 
Zonas OD estudiadas. 
Fuente: Albala, 2022b.
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Se corrigieron estos últimos considerando también los recorridos a pie de las 
personas que utilizan el transporte colectivo. Las zonas OD se clasificaron en 
niveles de caminabilidad y desplazamientos a pie (Figura 1). 

Se aplicó la metodología de Lawrence Frank et al. (2006) para calcular la 
diversidad del uso del suelo, utilizando el índice de entropía. Se agruparon los 
usos del suelo en seis categorías, evaluando la diversificación en las zonas OD. 
La entropía midió el grado de desorden del sistema, permitiendo compren-
der la dinámica del uso del suelo en São Paulo. Esta espacialización permitió 
comprender cómo es la dinámica del uso del suelo en la ciudad de São Paulo 
(Figura 2).

Elección del área de estudio 
Se eligieron dos zonas OD adyacentes: Barra Funda y Francisco Matarazzo. 
Estas zonas fueron seleccionadas porque, aunque ambas presentan una alta ca-
minabilidad a macroescala, difieren en sus desplazamientos a pie. Barra Fun-
da fue clasificada como zona de «bajos desplazamientos a pie», mientras que 
Francisco Matarazzo, como zona de «altos desplazamientos a pie» (Figura 3). 
La elección se basó en la pregunta de si la diferencia entre los desplazamientos 
a pie genera variaciones de género: ¿caminan más mujeres en Francisco Mata-
razzo y menos en Barra Funda?

Respecto a la entropía del uso del suelo, las zonas son ligeramente di-
ferentes. La zona OD Barra Funda presenta este índice entre 0,8 y 1,00 (0,85), 
mientras que para la zona OD Francisco Matarazzo este índice se ubica entre 
0,6 y 0,8 (0,73).

En cada una de estas zonas se eligieron dos tipos de vías para el análisis: 
arterial y colectora (Figura 4).

Para cada vías seleccionada se hizo un análisis de 19 secciones de calle 
que aparecieron en el recorrido, identificadas según sus configuraciones espa-
ciales respecto al peatón y al tipo de vía (Figura 5). 

Levantamientos empíricos in situ
Los levantamientos empíricos in situ se realizaron en febrero de 2021, durante 
la flexibilización de las restricciones por el covid-19. Las encuestas se apli-
caron únicamente en días laborales y en tres horarios: 9 de la mañana, 12 del 
mediodía y 6 de la tarde, debido a que ambas zonas tenían un gran flujo de 
trabajadores. Es importante resaltar que este tramo de la evaluación en la mi-
croescala se basó en una metodología cualitativa de observación de peatones.

Evaluación ergonómica del medio urbano
desde una perspectiva de género

En esta etapa se utilizó la metodología de Roberta Kronka Mülfarth (2017) para 
evaluar la relación entre la presencia femenina y la infraestructura urbana que 
afecta la caminabilidad. En resumen, el método utiliza la caminabilidad como 
vínculo entre aspectos cuantitativos y cualitativos del medio urbano. Se apli-
caron fichas de evaluación para etapas cuantitativas y cualitativas, destacando 
factores socioculturales y de conducta. La etapa cuantitativa se concentra en la 



85Roberta Kronka 
Paula Rabelo 
André Sato

Revista ENSAYO

▶ Figura 3
Zonas origen-destino 
elegidas para los estu-
dios de caso
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▶ Figura 4
Calles evaluadas en los 
casos de estudio.
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▶ Figura 5
Secciones de calles 
evaluadas.

medición de factores ergonómicos físicos y ambientales, mientras que la etapa 
cualitativa mide factores socioculturales y de conducta —perfil del peatón, ac-
tividad realizada, género, grupo de edad y discapacidad—. Por último, se hizo 
un análisis de las variables urbanas que más afectan la caminabilidad de las 
mujeres —alumbrado público, vacíos urbanos, diversidad del uso del suelo y 
fachadas activas—, verificando la existencia o no de una correlación entre los 
resultados observados en campo y la forma con que estas variables se presen-
tan en cada zona.

➄ RESULTADOS

A partir de los datos obtenidos, se confrontaron los datos físicos y ambientales 
para ambas zonas. De esta forma, se realizó un análisis comparativo cruzando 
datos cualitativos y cuantitativos. En total se recogieron 100 fichas de evalua-
ción ergonómica, de las cuales 25 cuantitativas y 75 cualitativas. De los expe-
dientes se extrajeron 2709 datos (684 cuantitativos y 2025 cualitativos), a partir 
de encuestas aplicadas a 353 peatones.

Las cuatro variables urbanas que afectan el desplazamiento a pie del 
género femenino —alumbrado público, vacíos urbanos, uso del suelo y facha-
das activas— fueron espacializadas en las zonas estudiadas. Se utilizaron datos 
abiertos georreferenciados de la municipalidad en el SIG (Figuras 6-8). Para la 
identificación de las fachadas activas (Figura 9), se realizó un mapeo mediante 
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▶ Figura 6
Alumbrado público.
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▶ Figura 7
Vacíos urbanos.
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▶ Figura 8
Diversidad del uso del 
suelo.
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▶ Figura 9
Fachadas activas.



GÉNERO Y CAMINABILIDAD. ESTUDIOS DE CASO
EN LA CIUDAD DE SÃO PAULO

92

Google StreetView. La clasificación como fachadas activas o inactivas siguió la 
metodología propuesta por Gehl (2013).

Como forma de sintetizar los resultados de la parte cuantitativa —es de-
cir, de los factores urbanos ambientales y físicos de los espacios evaluados—, 
el estudio clasificó los resultados negativos como «arrogancias urbanas» y los 
positivos como «sutilezas urbanas». Las sutilezas urbanas se definen como ca-
racterísticas de un espacio urbano amigable para los peatones. A su vez, las 
arrogancias urbanas se distinguen por tener características que no fomentan 
el caminar. En cuanto a la parte cualitativa (aspectos sociales), en general, se 
observó que la zona de «altos desplazamientos a pie» (zona OD Francisco Ma-
tarazzo) presenta un mayor predominio de peatones del género femenino, en 
comparación con la zona de «bajos desplazamientos a pie» (zona OD Barra 
Funda) (Figura 10).

En la Zona OD Barra Funda, las dos vías seleccionadas presentaron ape-
nas dos de las 19 situaciones en cada una de las cuales las mujeres estaban en 
mayor número. En la zona OD Francisco Matarazzo se verificaron situaciones 
en las que había equidad de género o una presencia mayoritaria de mujeres.
A pesar de que la distribución espacial de las variables de alumbrado público 
y vacíos urbanos es prácticamente similar en ambas zonas, la zona OD Fran-
cisco Matarazzo presenta un mayor número de fachadas activas en edificios 
residenciales verticales y comerciales. Por eso, posee una amplia variedad de 
establecimientos. Se observó que esta variedad de pequeños edificios comer-
ciales —que ocupan, cada cual, una parte reducida del espacio urbano de la 
zona— hace que junto a las aceras haya menos muros y rejas, lo que invita a la 
gente a caminar por allí. 

Finalmente, respecto a la densidad habitacional, se constató que la zona 
OD Francisco Matarazzo tiene muchos edificios residenciales verticales y al-
gunos con sus plantas bajas ocupadas por pequeños comercios y servicios. Esto 
aumenta el potencial de atractividad de esas calles en diferentes momentos del 
día, sin limitarse al horario comercial.

La zona OD de Barra Funda tiene otro carácter. Al estar prácticamente 
limitada a edificios comerciales y de servicios que ocupan mayores áreas del 
espacio urbano, presenta más aceras muradas y enrejadas, con pocos peatones 
caminando antes de las 9 de la mañana y después de las 6 de la tarde. Es decir, 
el flujo de personas se limita únicamente al horario comercial. Este escenario 
hace que sus calles sean más propensas a robos y al acoso fuera del horario 
comercial (Figura 11).

Cabe mencionar que el índice de entropía es más alto en la zona OD Ba-
rra Funda (0,85) que en la zona OD Francisco Matarazzo (0,73). Esto se debe a 
dos factores: primero, a que en la segunda hay numerosas zonas clasificadas 
como habitacionales que en realidad son mixtas, con la planta baja destinada 
a usos comerciales; y segundo, a que la zona OD Barra Funda, a pesar de tener 
una entropía mayor, abriga muchos usos que no atraen a peatones, como usos 
«industriales», por ejemplo. Por lo tanto, aquí se destaca la importancia de las 
encuestas empíricas, que se centran en la dinámica de la microescala de calles 
y aceras.
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▶ Figura 10
Proporción de peatones 
por género en las zonas 
OD Barra Funda (iz-
quierda) y OD Francisco 
Matarazzo (derecha).
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▶ Figura 11
Fotos tomadas por 
autores en reseñas. A 
la izquierda, fotos de la 
zona OD Barra Funda; a 
la derecha, OD Francis-
co Matarazzo.

Cuando se habla de género como parte de la caminabilidad, vale la pena 
enfatizar la importancia de que las aceras ofrezcan un entorno seguro para las 
mujeres durante la noche. En cuanto a esto, solo tomando en cuenta el horario 
de las 6 de la tarde, el contraste entre ambas zonas se hace aún más claro. En la 
zona OD de Barra Funda no existe un momento en el que las mujeres sean más 
numerosas en la calle, aunque hay situaciones de equidad. Sin embargo, en la 
Zona OD Francisco Matarazzo es posible encontrar momentos en los cuales 
las mujeres son mayoría, incluso a las 6 de la tarde.

➄ CONCLUSIONES

A partir de los datos presentados se puede inferir que la zona de altos despla-
zamientos a pie tiene más peatones del género femenino frente a la zona de 
bajos desplazamientos a pie. Estos resultados tienen una relación directa con 
la presencia de elementos urbanos físicos y ambientales que promueven la ca-
minabilidad de las mujeres. En otras palabras, la aparición de una mayoría de 
peatones del género femenino se asocia a la existencia de locales con uso mixto 
del suelo y con más fachadas activas, permeables física y visualmente. 

Además, se observa un mayor desplazamiento de mujeres en lugares con 
diversidad del uso del suelo cerca de los usos residenciales. Este hallazgo co-
rrobora las conclusiones de otros estudios sobre el tema, que sostienen que el 
desplazamiento de las mujeres está fuertemente relacionado con la realización 
de las actividades domésticas. Es notable observar que, a pesar de que la mayor 
entropía del uso del suelo en la macroescala indica la existencia de locales con 
propensión a atraer peatones, el factor determinante para los desplazamientos 
peatonales es el uso del suelo en la microescala. 

Si bien el alumbrado público y la infraestructura de las aceras son as-
pectos relevantes, el indicador determinante para incentivar la utilización de 
las rutas peatonales por parte de las mujeres es el uso del suelo y la manera 
como se presenta la planta baja urbana a los peatones. Esto refuerza la idea 
de que cuantos más lugares de interés se ofrezcan a las mujeres, mayor será 
su presencia en las calles, generando así un ambiente más propicio para ca-
minar con seguridad. 
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Vivir en entornos con un uso del suelo más diverso promueve entre las 
mujeres mayores oportunidades para caminar. Así, las políticas de uso del sue-
lo deben considerar estas especificidades para promocionar una mayor equi-
dad de género en la caminabilidad de las ciudades. 

La conclusión de este estudio destaca, por lo tanto, la urgente necesidad 
de profundizar en la investigación sobre género y caminabilidad, especialmen-
te en el contexto latinoamericano. Los hallazgos de esta investigación revelan 
la importancia de considerar las inequidades de género en el diseño y la plani-
ficación de las urbes, así como el impacto significativo de la caminabilidad en 
la calidad de vida de las mujeres. 

Como desarrollos futuros, es fundamental que se amplíe el alcance de 
estos estudios mediante la replicación en diferentes contextos, en distintos ti-
pos de ciudades y entornos urbanos, así como en diversas realidades sociales 
y culturales. Este enfoque permitirá obtener una comprensión más completa 
y contextualizada de cómo las variables género y caminabilidad interactúan 
en diferentes comunidades y contextos, lo que a su vez facilitará el diseño de 
políticas y prácticas urbanas más inclusivas y equitativas.
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