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religiosas; la Ciclovía de la Av Boyacá entre calle 80 y 26, donde se desarrollan prácticas 

deportivas y recreativas. 

 Se presentará un análisis de los comportamientos ambientales, de movilidad y convivencia a 

partir de las reglas, generando recomendaciones y sugerencias que contribuyen a consolidar 

propuestas en el marco de la ciudad como escenario de formación para la convivencia ciudadana. 
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3. Contenidos 

Primeramente, la investigación contiene la formulación del proyecto y sus generalidades 

formales: Los antecedentes, la justificación el planteamiento del problema de investigación y los 

objetivos que se han planteado. 
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En la segunda parte se presenta el marco teórico junto con los referentes conceptuales, 

estos últimos, pilares de los planteamientos teóricos que sustentan la presente investigación; 

cuyo énfasis se centra principalmente en los contenidos de la pedagogía urbana y ambiental, la 

ciudad educadora, algunas prácticas culturales, uso del espacio público y reglas de convivencia 

ciudadana.  

La tercera parte contiene la presentación de la metodología, justificando el enfoque 

etnográfico, el porqué de los lugares de estudio y su población, las categorías, subcategorías de 

análisis y las técnicas e instrumentos de recolección de información.  

En la cuarta parte se dan a conocer los resultados de la investigación de manera narrativa 

descriptiva, realizando un análisis categorial con base documental y empírica que arroja la 

observación y la entrevista. 

Posteriormente se presentan las conclusiones y recomendaciones fruto de la investigación. 

De estas, surgen aportes relacionados con los comportamientos ambientales, de movilidad y 

convivencia ciudadana. Lo anterior con el fin de brindar elementos para la construcción de  una 

ciudad educadora. 

Finalmente se presenta la bibliografía consultada y los anexos. 

 

 

 

4. Metodología 

El presente estudio etnográfico permite un acercamiento a la realidad social de la ciudad desde tres 

lugares emblemáticos. Para estos espacios, se desarrollan categorías de análisis definidas como las 

prácticas culturales, artísticas, religiosas y deportivas. A su vez se logra subcategorizar el análisis 
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y definir los comportamientos ambientales, de movilidad, y convivencia desde las normas en la 

sociedad. 

Las técnicas que se usan son la observación no participante y la entrevista semiestructurada 

pues estas posibilitan la obtención de información y establecen relación con los actores. 

La información recolectada se analiza por medio de la técnica de categorización inductiva, 

pues posibilita organizar la información desde la experiencia o realidad empírica. Los datos son  

interpretados y analizados con miras a generar conclusiones y recomendaciones para finalmente 

llegar a una aproximación de lo que busca el estudio. Consolidar la ciudad Educadora. 

 

 

5. Conclusiones 

 1. Comportamientos ambientales. 

El estudio muestra que es evidente el mal manejo de los residuos en los tres lugares;  el 20 

de Julio es quien se lleva la peor parte en este factor, seguido por la Carrera Séptima y finalmente, 

sin embargo no con buenos resultados, la Ciclovia de la Avenida Boyacá. En el estudió se 

encontró que en los tres lugares intervienen y desfavorecen el logro de resultados ambientales en 

la ciudad. Se encontraron aspectos puntuales como el desconocimiento de normas ambientales por 

parte de algunos habitantes, falta de señales informativas, educativas y reglamentarias para el 

correcto manejo de los residuos en la ciudad y la inefectividad o no aplicación de las normas que 

buscan controlar comportamientos anti-ambientales, ante toda una legislación y reglamentación 

por parte del Ministerio de Ambiente, Código de Policía, reglas formales e informales, que se 

encuentran establecidas se hacen inefectivas para el control de los comportamientos anti-

ambientales por la permisividad y falta de contingencias apropiadas a corto plazo ante las 
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contravenciones e infracciones  a la normatividad y  reglas proambientales. 

 

2. Comportamientos en cuanto a la Movilidad. 

Es común determinante de los tres sitios el alto flujo peatonal, a priori se puede resaltar que los 

lugares establecen las condiciones, elementos, equipamientos y mobiliarios para el desarrollo de 

las actividades desarrolladas en ellos. Se evidencia que los asistentes asumen las reglas, se 

comportan de acuerdo a lo que observan, adquiriendo un aprendizaje por imitación. Se resalta el 

hecho de que cuando un individuo asiste por primera vez está a la expectativa, pregunta y tiene 

una actitud enseñable. Este comportamiento da lugar a entender que el sujeto espera adaptarse al 

sitio, es decir es asertivo a instrucciones, explora el lugar y aprende de él, se sorprende con 

facilidad y su comportamiento es moldeable de acuerdo a las condiciones que encuentra. Dicho 

esto, es observable que el espacio público es el escenario idoneo para el aprendizaje de reglas y 

para llevar a cabo procesos de formación ciudadana.  

Es por esto que se deben propiciar dinámicas de aprendizaje con el fin de generar 

conciencia sobre la importancia de cumplir reglas en la ciudad. 

3. Comportamientos en cuanto a la Convivencia.  

Se puede afirmar que uno de los mayores retos como ciudad  es  invertir en bienestar 

social, de este modo se  generan  espacios de inclusión, satisfacción y tranquilidad para los 

habitantes. 

En este caso puntual y como primer lugar; la ciclovía que promueve el deporte la 

recreación y el ocio, también facilita la interiorización y aplicación de normas de comportamiento, 

en segundo lugar la Carrera Séptima, donde las prácticas artísticas y  comerciales de la mano de 

servicios como museos, parques, comercio, iglesias, plazas, centros históricos convierten este 

punto en un lugar emblemático para la ciudad. Lleno de simbología, cultura y tradición, esa que 

enseña, recrea y promueve el sano esparcimiento. 
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En tercer lugar la iglesia del 20 de Julio, una construcción que ayuda a la formación de los 

ciudadanos en valores éticos y religiosos. 

Estos tres espacios han promovido una manera distinta de acercarse a la ciudad, desde el 

respeto y la convivencia pacífica. 
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INTRODUCCIÓN . 

 

La presente investigación tiene como propósito identificar las prácticas culturales 

relevantes que se sitúan en la ciudad de Bogotá. Se busca mediante un enfoque etnográfico 

analizar el tipo de normas que regulan el comportamiento de los ciudadanos en el espacio 

público. Estas regulaciones jugarán un papel importante en la interacción con otras personas, 

principalmente entre extraños pues definen un límite de conductas de correlación entre los 

individuos. 

La ciudad es un espacio que posibilita la interacción y la sociabilidad; incorpora tradición 

e innovación brindando múltiples oportunidades de expresiones culturales, artísticas, religiosas, 

deportivas y deportivas. Es dinámica; se encuentra en permanente cambio y movimiento, lo cual 

permite educar a través de todo su contexto histórico. (Museos, bibliotecas, monumentos entre 

otros, son espacios que configuran espacios de diversidad y pluralidad) Bogotá cumple con estos 

criterios; sin embargo, es vista y reprochada por sus problemas de inseguridad, convivencia, 

género, equidad, movilidad, contaminación ambiental, falta de cultura ciudadana. Se define 

como una ciudad generadora de estrés y con ambientes de tensión entre sus habitantes.   

Esta situación ha llevado a pensar en la importancia de investigar la ciudad desde otras 

perspectivas, que permitan transformar la visión negativa por una más positiva como lo propone 

la pedagogía urbana y ambiental. Una ciudad educadora que ofrezca oportunidades de 

aprendizaje en sus plazas, calles, museos, monumentos. Con demostraciones culturales y sociales 

para así crear valores de convivencia ciudadana y generar un comportamiento urbano 
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responsable.  

Es así como el presente documento se encuentra organizado en cinco capítulos. El 

primero da pie a las generalidades de la investigación como son el acercamiento al problema, la 

justificación, el planteamiento del problema y los objetivos.  

En el segundo capítulo se presentan los referentes conceptuales que dan cuenta de los 

planteamientos teóricos que sustentan el proyecto, haciendo énfasis en los fundamentos de la 

pedagogía urbana y ambiental, el concepto de ciudad y ciudad educadora. 

El tercer capítulo consta del diseño metodológico de la investigación con un enfoque 

etnográfico el cual brinda importantes elementos desde la antropología y la sociología. Lo 

anterior materializado mediante la recolección de información a través de la observación y 

descripción de los comportamientos de diferentes actores que intervienen en los lugares 

analizados. Para el desarrollo de la investigación se lleva a cabo una exploración de la ciudad de 

Bogotá, identificando sitios emblemáticos de los cuales se seleccionan tres que cumplen con 

algunos criterios predeterminados como son: La representatividad, es decir, la existencia en el 

espacio público de elementos representativos o patrimoniales significativos para los ciudadanos, 

cuyos siginificados exalten las principales prácticas culturales que se manifiestan en la ciudad. 

Para la investigación son seleccionados participantes con una interacción continua en el espacio 

público, carácter abierto al dialogo, liderazgo y reconocimiento en el lugar. Pues ellos posibilitan 

la comunicación e interacción con el investigador. 

De acuerdo a los anteriores criterios se escogen tres lugares para realizar el trabajo: El 

corredor peatonal de la Carrera Séptima entre calles 11 y 28, lugar emblemático; ya que 

posibilita la interacción social, cultural y la contextualización histórica de los ciudadanos. Estas 

conductas observables mediante las prácticas culturales y artísticas que se dan en el espacio 

público. 
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La centralidad urbana del 20 de Julio se considera un lugar simbólico de la ciudad puesto 

que es uno de los más importantes centros de peregrinación y oración, visitado por muchos 

feligreses no solo del país sino del mundo. Sobresale por sus figuras en mármol, sus lámparas 

que penden de la nave principal, vitrales, la imagen del Divino Niño. 

Por último, la Ciclovía de la Avenida Boyacá un lugar sobresaliente de la ciudad puesto 

que posibilita la interacción y recreación. Es visitado por un gran número de personas que desean 

hacer deporte y hacer un recorrido por la ciudad para conocerla y disfrutarla en un ambiente 

mucho más tranquilo. 

En el capítulo cuarto se propone identificar en cada uno de los lugares las prácticas 

culturales más representativas con el fin de observar, describir, y analizar el tipo de reglas que 

regulan el comportamiento de las personas que visitan cada sitio, con el fin de  generar 

propuestas y consolidar una Ciudad Educada que contribuya a una mejor convivencia ciudadana. 

Se aborda la pregunta de investigación con base en la estructura y metodología derivada del 

marco teórico que sugiere interrelacionar los resultados obtenidos con el fin de analizar las reglas 

en relación con las prácticas culturales.  

Para finalizar, el Capitulo cinco plantea las conclusiones y recomendaciones centrado en 

las reflexiones hacia la problemática y pregunta de investigación con aportes a la investigación. 
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1. ANTECEDENT ES. 

 

En el presente estudio se tuvo en cuenta los planteamientos teóricos principalmente de la 

Pedagogía urbana y ambiental, la cual tiene como propósito generar estrategias pedagógicas con 

el fin de desarrollar prácticas educativas formales e informales en busca de proponer una ciudad 

educadora, con miras a mejor la calidad de vida para todos en términos de convivencia 

ciudadana y comportamientos urbano-responsables.  

El grupo de pedagogía urbana de la Universidad Pedagógica Nacional viene desarrollando 

diferentes trabajos investigativos, razón por la cual esta investigación pretende aportar elementos 

de an§lisis al proyecto institucional ñPr§cticas culturales situadas en el espacio público de 

ciudades latinoamericanas: Implicaciones para la ciudad educadoraò, llevado a cabo por el grupo 

en mención, en el año 2016. Un estudio anterior, comparativamente analizó las prácticas sociales 

situadas cultural y espacialmente en el espacio público de algunas ciudades latinoamericanas, 

incluyendo ciudades colombianas, destacadas en el plano internacional por sus logros en cultura 

ciudadana, el cual pretendió identificar dichas prácticas y los pactos sociales que guían el 

comportamiento de los ciudadanos en estas ciudades. Estos proyectos han estado encaminados a 

proponer lineamientos de carácter educativo y normativo para contribuir a la convivencia en el 

espacio público de las ciudades latinoamericanas.  

Frente a los planteamientos de la Pedagogía Urbana se despierta el interés por realizar una 

investigación que permita visibilizar las prácticas propias y cotidianas en espacios 

representativos de la ciudad de Bogotá, posibilitando generar una visión de la realidad de la 

ciudad en pro de la consolidación de una ciudad educadora. 

Las investigaciones para que Bogotá se consolide como ciudad educadora, generan una gran 

motivación e interés personal, al poder identificar las prácticas culturales en la ciudad, para así 
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analizar las reglas que regulan los comportamientos y posibilitan las interacciones sociales para 

aportar sugerencias alternativas de solución al problema de convivencia ciudadana en la ciudad. 

Particularmente para la pedagogía urbana y ambiental, la ciudad y los lugares que la 

conforman se constituyen en un objeto de estudio pedagógico y un medio para la formación de 

las personas, definiendo el espacio público como ñUn escenario de aprendizaje de la 

sociabilidad, de la lectura de símbolos, de las reglas para la convivencia, de las expresiones 

artísticas, del reconocimiento de la diferenciaò (Páramo & Cuervo, 2006 p.9).  

El presente estudio se fundamenta en los planteamientos teóricos del Movimiento de Ciudad 

Educadora que ha promovido la idea de que la ciudad en su totalidad puede organizarse para 

proveer oportunidades educativas. Lo anterior se sustenta dadas las afirmaciones de (Trilla, 

Educación y ciudad. Un concepto y una propuesta, 1997) quien afirma que ñla ciudad puede 

planearse como un lugar diseñado a propósito para el aprendizaje y el crecimiento personal del 

ciudadanoò y (Tonucci, 1997) quien propone recuperar el espacio público para que los niños 

puedan volver a jugar en la calle. 

En cuanto a la convivencia se tienen en cuenta los planteamientos de algunas 

administraciones distritales como la de Antanas Mockus quien enmarcó su plan de gobierno en 

el generamiento de estrategias pedagógicas en tono a la cultura ciudadana o cómo lo definió el 

mismo ñel cumplimiento de normas urbanas por vía de la auto regulación personal y la mutua 

regulación interpersonalò (Mockus, 2001). 
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2.  JUSTIFICACION . 

 

 

El interés que suscita la presente investigación se da en torno a la convivencia en la  ciudad, 

puesto que Bogotá, al igual que otras ciudades de Latinoamérica promueve el desarrollo 

tecnológico, económico, y cultural. Este desarrollo, brinda oportunidades de progreso a todos 

habitantes, en donde se interactúa, se forma la identidad cultural, se socializa y fortalecen las 

relaciones interpersonales.  

Sin embargo, es una ciudad a la que se le reprocha y cuestiona por los factores que 

interfieren en la convivencia, el progreso y la calidad de vida de los ciudadanos, más 

especificamente se puede tratar la falta de cultura ciudadana, la intolerancia social, la ausencia e 

interiorización, apropiación de normas y las normas que regulan el comportamiento; aspectos 

que generan temores e inconformidades en los habitantes de la ciudad. Dado eso, la presente 

investigación etnográfica permite una observación y descripción de lugares emblemáticos de la 

ciudad con el propósito de aportar sugerencias y recomendaciones que posibiliten consolidar una 

ciudad educadora. 

Para tal fin, se evalúa la práctica de acciones culturales estableciendo categorías de 

análisis, observando en general la espacialidad y focalizando el comportamiento de los actores 

desde las normas que regulan y contribuyen a la convivencia ciudadana.  

 Para abordar el problema de convivencia ciudadana a través de la exploración  y el 

análisis de los comportamientos ciudadanos se propone la pregunta de investigación: 

- ¿Qué prácticas culturales se sostienen en el espacio público de la ciudad de Bogotá, 

que al ser analizadas como reglas permitan dar cuenta de la regulación del comportamieto 

para la interacción social y la convivencia ciudadana?- 
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3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

 

3.1 Objetivo general. 

Analizar etnográficamente las prácticas culturales que se sostienen en el espacio público 

de la ciudad de Bogotá, que contribuye a la convivencia ciudadana. Practicas que se toman como 

objeto de estudio pedagógico y medio para la formación de las personas en el marco de la ciudad 

como escenario de formación. 

3.2 Objetivos específicos. 

¶ Identificar prácticas culturales que se desarrollan en el espacio público urbano, mediante 

los criterios que brinda el enfoque etnográfico.  

¶ Analizar el tipo de reglas que interviene en las prácticas culturales del espacio público y 

regulan el comportamiento para la convivencia ciudadana. 

¶ Aportar recomendaciones y sugerencias que contribuyan a consolidar una propuesta de 

ciudad como lugar de experiencias educativas. 
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4.  MARCO TEÓRICO  

 

El presente trabajo, se ubica dentro del contexto teórico de la pedagogía urbana y 

Ambiental, el cual permite identificar las prácticas culturales en el espacio público, con el fin de 

analizar el tipo de reglas que regulan el comportamiento para la convivencia. Es así que se logran 

conceptos importantes para la investigación de las prácticas culturales y sus reglas mediante la 

perspectiva de espacio público, ciudad, y la ciudad como lugar de experiencias educativas. 

Donde se lleva acabo gran parte de las interacciones y relaciones entre las personas, además de 

una serie de aprendizajes y posibilidades educativas de diferentes tipos como la educación 

formal e informal, como bien afirma (Páramo, 2010) 

La educación formal que se da desde el sistema educativo y la escuela; no formal, como 

los que se dan en la escuela de artes, idiomas, academias, e informal el que se da a lo 

largo de la vida, con las experiencias entre el medio y las personas, todo esto contribuye a 

la formación del individuo, ayuda a mejorar la convivencia ciudadana y la calidad de vida 

en la ciudad (p.15). 

De aquí, la importancia que ha tomado el espacio público para los académicos, 

particularmente para el grupo de pedagogía urbana y ambiental, puesto que la ciudad y los 

lugares que la conforman se han convertido en un objeto de investigación y un elemento de 

discusión para distintas disciplinas, las que se han encargado de ver las necesidades de la 

población e iniciar investigaciones y estudios que posibiliten una convivencia armónica y un 

comportamiento urbano responsable. 

La pedagogía urbana adopta una posición optimista de vivir en la ciudad, en ese sentido 

las teorías, conceptos y estrategias educativas que propone, difieren de los estudios urbanos que 

se adelantaron en el siglo XX de acuerdo con el planteamiento de (Páramo P. , 2005) ñVeían la 
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ciudad como fuente de enfermedades sociales: hacinamiento, vandalismo, defensa del territorio, 

estrés ambiental, segregación, etcò. Por el contrario, la Pedagogía Urbana ve la ciudad como 

escenario que ofrece grandes oportunidades para el crecimiento personal, para lo cual se hace 

necesario desarrollar e integrar en los estudios sobre ciudad en el siglo que comienza conceptos 

que enfaticen las experiencias positivas dentro del ambiente urbano (p.20). 

Para realizar un análisis y reflexión objetiva con el fin de dar sustento teórico al presente 

estudio y generar aportes a la pedagogía en el contexto urbano, se han de estudiar las siguientes 

categorías: Pedagogía urbana y ciudad como lugar de experiencias educativas, el espacio 

público, las prácticas culturales, aprendizaje por reglas, comportamientos urbanos responsables, 

elementos teóricos que permiten una mejor apropiación y un soporte documental a la 

investigación para generar propuestas de carácter educativo  que posibiliten proponer  

lineamientos para una política pública de ciudad educadora. 

En la ilustración 1 se puede observar cómo se da una interacción entre  categorías teóricas 

que sustentan el presente estudio y posibilitan desarrollar las  prácticas culturales en el espacio 

público.  
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Ilustración 1 Interacción de categorías del marco teórico. Elaboración propia. 

 

4.1  Pedagogía Urbana.  

Siendo que la presente investigación se fundamenta en los planteamientos teóricos de la 

Pedagogía Urbana y Ambiental es importante explicar el sustento teórico de esta línea de 

investigación puesto que es una rama de la pedagogía que se fundamenta en tres ejes 

conceptuales: La pedagogía, la educación y la ciudad; los cuales tienen elementos conceptuales 

relativamente nuevos que permiten ver la pedagogía como un conjunto de saberes que buscan 

tener algún impacto en el proceso educativo, en la comprensión y organización de la cultura para 

la construcción del sujeto que se forma, generando estrategias desde diferentes ámbitos, para la 

formación del ciudadano. Esto en concordancia con lo expresado por (Colom, 1991) quien 
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plantea,  ñLa ciudad como escenario de formación y como recurso para la educación, puesto que 

en ella se dan una serie de aprendizajes e interacciones socialesò (p.42). 

La Pedagogía Urbana ha centrado su interés en la ciudad como espacio para el 

aprendizaje, pues plantea a la ciudad como foco del estudio de las relaciones de los individuos 

entre el espacio. Más especifìcamente se define que ñeducar para la vida se convierte en educar 

en la vida, que, en gran medida, no es sino vida urbanaò (Colom, 1991). Con ello la escuela deja 

de ser protagonista única de formación. 

Así pues, se puede reconocer todos los aportes que la Pedagogía Urbana realiza a la 

ciudad: Facilitar la convivencia entre las personas y la apropiación de la ciudad a través de la 

participación en los diferentes escenarios que la constituyen, contribuye a la formación de una 

cultura ciudadana que conlleva a unos Comportamientos Urbanos Responsables en pro de la sana 

convivencia. 

Es así como la Pedagogía Urbana percibe la ciudad, la calle, como ese canal que puede 

trasmitir mensajes. Es decir que la ciudad se ve como una gran aula que dispone de todas las 

herramientas necesarias para el aprendizaje e interiorización de conocimiento, La Pedagogía 

Urbana ha brindado elementos desde la investigación para las diferentes propuestas que se han 

planteado en materia de convivencia ciudadana, brindando conceptos y aportes teóricos desde la 

academia que posibilitan generar diferentes propuestas para los planes de desarrollo durante las 

últimas alcaldías de Bogotá como: 

¶ La cultura ciudadana, promovido por la administración de Antanas Mockus entre el 

2001 y el 2003 

¶ El programa Bogotá una gran escuela, en la administración de Luis Eduardo Garzón 
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(2005-2008). 

¶  El programa de recuperación del espacio público de Enrique Peñaloza (1996-2000) 

  Estos programas encaminados a generar espacios y alternativas de convivencia ciudadana 

fueron de impacto en la ciudadanía y dieron los primeros pasos para generar reflexión en cuanto 

al comportamiento ciudadano, de igual manera se da la oportunidad de explorar los escenarios 

que la ciudad ofrece y el sentido de pertenencia y apego que se tienen a los lugares. También es 

de resaltar los resultados positivos que dejó la administración de Antanas Mockus en el cambio 

de actitud de las personas, al proponer reglas de comportamiento en el espacio público, lo cual 

genero un impacto positivo en la convivencia ciudadana. 

Igualmente a través de la investigación la Pedagogía Urbana, busca en primer lugar 

identificar y comprender las necesidades de los ciudadanos de manera individual y grupal con el 

fin de promover y mejorar la convivencia  en el espacio público y en segundo lugar caracterizar 

y comprender las formas de construcción del hábitat humano, frente a sus roles y reglas del uso 

de los lugares, percibir relaciones y tensiones que se dan en la cotidianidad sus causas 

consecuencias, y efectos  de tal manera que se puedan proponer  alternativas de solución,  puesto 

que según afirma (Páramo P. , 2010) ñLa pedagogía apoya los mecanismos de participación 

democrática, relacionada con el uso y apropiación de parámetros de equidad, respeto y 

tolerancia, determinando aspectos básicos para convivir con extrañosò ( p. 9). 

Así mismo, la Pedagogía Urbana propone varios programas como educación ciudadana, 

Educación vial, educación del vendedor y consumidor, educación para el tiempo libre o el ocio, 

indispensable para construir ciudadanía. Desde la perspectiva de  Trilla,(1997) afirmar que la 

Pedagogía Urbana, indaga, reflexiona, estudia entre otras, las relaciones de tipo formativo y de 
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aprendizaje que se da entre los individuos, el entorno urbano y sus instituciones. 

Frente a los planteamientos de la Pedagogía Urbana en cuanto a la Ciudad Educadora  es 

necesario concretar la importancia de este concepto para la presente investigación con el fin de 

comprender las metas de  investigación. 

 

4.2  La ciudad y ciudad educadora 

Para acercarnos a la ciudad es necesaria ver que la rama de las ciencias encargada del 

estudio de las ciudades y del progreso urbanístico es la historia urbana, la cual afirma que ñlas 

ciudades son los grandes asentamientos en donde el comercio, la provisión de alimentos y el 

poder fueron centralizados. Las primeras ciudades aparecieron en Mesopotamia, a lo largo del 

rio Nilo, en el valle del indio y en China hace más de cinco mil añosò (Davis, 1967). 

El mismo autor define a la ciudad como: 

ñ La aglomeración de hombres más o menos considerable, densa y permanente, con un 

elevado grado de organización social: generalmente independiente para su alimentación del 

territorio sobre el cual se desarrolla, con una vida de relaciones activa, necesarias para el 

sostenimiento de su industria, de su comercio y de sus funcionesò (p.37) 

Según la real academia de la lengua española, la ciudad es un área urbana en la que 

predominan fundamentalmente la industria y los servicios, se diferencia de otras entidades 

urbanas por diversos criterios, entre los que se incluye principalmente la densidad poblacional, 

según el estatuto legal de cada país, los cuales establecen, cuando un determinado territorio 

pasara a ser constituido ciudad, si cumple con un número establecido de habitantes. De igual 

manera el término ciudad suele utilizarse para designar una determinada entidad político-

administrativa urbana. 

Asimismo, la Pedagogía Urbana afirma que la ciudad es un sistema de lugares con los 
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que se interactúa en distintos niveles, cada lugar es construido a nivel psicológico en relación 

con otros lugares o con sus distintas escalas  posibilita  nuevas pautas de relación entre los 

individuos puesto que se da la oportunidad de conocer otras personas e interactuar  con  ellas, 

siendo diferentes a la familia y posibilitando el desarrollo de la identidad, brinda la oportunidad 

de mejorar la manera de actuar ya que  los individuos se regulan ante las personas desconocidas  

tratando de tener un comportamiento más acorde ya que se dan  contingencias que regulan la 

vida de los urbanistas.  

De acuerdo con el planteamiento de (Moncada, 2003) al respecto afirma que: 

ñLa ciudad es un espacio de relaciones y de contraste; es dinámica, con historia que 

proviene de sus raíces, se construye en el presente y se proyecta hacia el futuro; es dinámica ya 

que se encuentra en permanente cambio y movimiento, una ciudad viva incorpora tradición e 

innovación como dos dimensiones culturales complementarias; es un espacio de la diversidad y 

la pluralidadò (p.9). 

Desde ese planteamiento en la ciudad se interactúa, se forma la identidad cultural,  se 

socializa y fortalecen relaciones interpersonales, sin embargo, también se ven aspectos que 

afectan a los ciudadanos y que generan temores por la alta densidad poblacional como: la 

violencia, la inseguridad, la invasión del espacio público por vendedores informales que tratan de 

sobrevivir ante el desempleo o artistas itinerantes que frente a las pocas oportunidades laborales 

y sin seguridad social exponen sus vidas en las calles, andenes, semáforos por unas cuantas 

monedas. 

Diferentes disciplinas como la sociología, psicología, geografía unen esfuerzos y se 

interesan por investigar y explorar en términos de generar alternativas de solución a las 

diferentes situaciones problema que viven las ciudades, orientando sus investigaciones acerca de 
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las correlaciones entre vivir en la ciudad y el campo con respecto a la delincuencia, 

enfermedades mentales, vandalismo, adicción a las drogas entre otros. Estos trabajos de 

investigación señalan algunos de estos efectos negativos de la experiencia urbana como son: ñEl 

estrés y la ciudadò de (Rodríguez & García, 2002) donde se explica como el vivir en la ciudad es 

causa de estrés psicológico, problemas sociales y en general una disminución de la calidad de la 

vida de los habitantes.  

 La psicología social desde el planteamiento de  Rueda, (1987) en el libro ñModelos 

Teóricos de hacinamientoò plantea que el hacinamiento en  las ciudades tiene efectos negativos 

sobre el comportamiento humano.  

Desde el punto de vista de Moncada, (2003). La ciudad es gobernable, es territorio físico  y  

sociocultural, constituye en sí misma un eco-socio-sistema y requiere que se le comprenda  como 

medio ambiente urbano; la ciudad hace parte de los nuevos derechos de ciudadanía, a ella tiene 

derecho el habitante, el inmigrante y el visitante.  

El planteamiento de Moncada lleva a definir la ciudad como una unidad de dimensiones, 

entre las cuales se incluyen la cultura, las tradiciones y la estructura social, la historia particular 

de cada ciudad, la gastronomía, el lenguaje, los lugares simbólicos y de identidad, todos estos 

aspectos constituyen elementos de cohesión y de integración que dan un sentido de ciudad. 

Finalmente, la ciudad posee gobernabilidad, es decir, la capacidad para resolver las dificultades 

que afectan el conjunto de la comunidad.  

De igual manera el economista  Giraldo, (1996)  menciona sobre el particular lo 

siguiente:  

ñLa ciudad, para fines de pol²tica urbana, debe ser vista como una unidad compleja 
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compuesta por los siguientes atributos: suelo urbano, servicios públicos, vivienda, 

equipamiento, transporte y espacio público. Dichos atributos actúan en las dimensiones 

básicas propias de la actividad humana: política, económica, social, ambiental y cultural. 

Los atributos y las dimensiones le dan a la ciudad su integridad por cuanto cada uno de 

sus elementos constitutivos es interdependienteò (p.48). 

Se puede afirmar que desde el punto de vista administrativo muy poca atención se le ha 

prestado a la visión de ciudad, como un sistema de lugares con oportunidades para la 

participación y el aprendizaje, no se tiene en cuenta que en las ciudades se dan las principales 

áreas de desarrollo cultural, científico y tecnológico, igualmente se encuentra con mayores 

oportunidades de capacitación en universidades y colegios, con la mayor fuente de empleo y de 

desarrollo económico cultural y social.  

Desde esta perspectiva surge el Movimiento de Ciudad Educadora, (1990) que ha venido 

promovido la idea de que la ciudad en su totalidad puede organizarse para proveer oportunidades 

educativas, según el planteamiento de Trilla, (1991). La ciudad puede planearse según esta 

perspectiva, como un ñlugar diseñado a propósito para el aprendizaje y el crecimiento personal 

del ciudadanoò (p. 25). Convirtiéndose en un recurso pedagógico ya que en ella se encuentran 

universidades, museos, escuelas, y otros centros de formación que posibilitan la enseñanza de los 

habitantes. 

Al  respecto afirma Páramo, (2007). ñproporciona oportunidades para socializar y para la 

educación no formal, pues ofrece amplia información que va desde señales, símbolos, signos, 

hasta monumentos históricos. Como objeto educativo se constituye en un elemento importante 

para aprender de ella su arquitectura, estructura e historiaò (p.18).  

A partir del Congreso de Ciudades educadoras, varios países del mundo asumieron el 
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compromiso de implementar acciones pedagógicas valiéndose de la ciudad como recurso 

educativo, disponiendo de los recursos que la cuidad ofrece, propiciando la creación de espacios 

que no solo eduquen, sino que también ayuden a orientarse en ella, generando normatividad que 

acompañada de políticas públicas se apoyan en programas de educación formal, no formal, e 

informal para educar a los habitantes. Es así como la Pedagogía Urbana hace su aporte 

generando estrategias que permitan mejorar la calidad de vida de sus habitantes en términos de 

convivencia ciudadana. 

De esta manera la  carta de Ciudades Educadoras expone que: 

ñLa ciudad será educadora cuando reconozca, ejercite y desarrolle, además de sus 

funciones tradicionales (económica, social, política y de prestación de servicios) una 

función educadora, cuando asuma con intencionalidad y responsabilidad la formación, 

promoci·n y desarrollo de todos sus habitantesò (Declaraci·n de Barcelona, 1990, p. 2)ò. 

La propuesta de ciudad educadora se viene planteando desde hace varios años puesto que 

la expresión ñCiudad educativaò se encuentra en el informe de la (UNESCO, 1972) titulado 

ñAprender a serò,en cuya tercera parte titulada ñHacia una ciudad educativaò all², se propende 

por la educación permanente como clave de la ciudad educativa, iniciándose con este documento 

una reflexión sobre el tema en el ámbito internacional.  

Dentro del mismo planteamiento Trilla, (1990) sostiene que al promover los fines y 

actividades educativas, el ambiente de la ciudad se convierte en un agente didáctico, brinda 

oportunidades para la socialización y el aprendizaje en la medida que ofrece otros tipos de 

situaciones, arraigo e información que va desde señales hasta elementos históricos y culturales, a 

la vez que contribuye a la participación ciudadana y al encuentro entre sus habitantes. 

 

El concepto de Ciudad Educadora que propone Trilla, (2005) la ciudad es comprendida 
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como un ambiente global de educación y aprendizaje y como sinergia de diferentes espacios, 

ambientes, proyectos y procesos educativos. Si bien cada ciudad pone sus énfasis específicos de 

acuerdo con su contexto y sus propósitos particulares, Ciudad Educadora, ha estado asociada a 

los de ciudad incluyente, ambientalmente sostenible, dinámica con identidad local e interacción 

global, democrática en su gobierno y en su vida municipal, reconocedora de la diversidad 

cultural, acogedora y formadora de sus ciudadanos, propiciadora del espacio público y de la 

convivencia y la participación ciudadana.  

De acuerdo con el planteamiento de  (Jurado, 2003). Se debe tener en cuenta que es en 

la cuidad donde acontecen diversas dinámicas educativas por ser un espacio en el que se 

presentan manifestaciones de las prácticas culturales, artísticas y sociales, en el cual se 

establecen encuentros con desconocidos tanto individuales como colectivamente y que pueden 

resultar formadoras para todos sus ciudadanos. Es un espacio físico de interacción social 

que resulta cambiante, dinámico, abierto y en constante transformación, la ciudad es lo que 

sus habitantes hacen de ella, además contiene el espacio público como escenario para la 

implementación de contingencias sociales orientadas a la creación y sostenimiento en el tiempo 

de prácticas culturales que contribuyen a la convivencia. 

Es así que para entender más la relación, ciudad y ciudad educadora se trabaja la 

categoría de espacio público como el escenario de prácticas sociales y culturales propicio para el 

aprendizaje de las personas, e interiorización de reglas. 

4.3 El  espacio público como escenario de prácticas culturales 

 

Siendo que el  presente estudio requiere de  un acercamiento al espacio público para 

analizar los comportamientos, se ve la necesidad de consultar diferentes perspectivas 

conceptuales, así que desde el concepto que brinda la Secretaria Distrital de Planeación (2016).  



40 
 

Comprende el espacio público como las áreas requeridas para la  circulación peatonal, 

vehicular, la recreación pública (activa o pasiva), para la seguridad y tranquilidad ciudadana. 

También son aquellas franjas de retorno de las edificaciones sobre las vías, fuentes de agua, 

parques, plazas, zonas verdes y las necesarias para la instalación y mantenimiento de los 

servicios públicos básicos, para instalación y uso de los elementos constitutivos, del 

amueblamiento urbano en todas sus expresiones. Por otro lado, estos espacios preservan las 

obras de interés público y de los elementos históricos, culturales, religiosos, recreativos, 

artísticos.  

El Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá aprobado a través del decreto 190 de 

2004,  hace referencia al espacio público como un sistema de espacios físicos, conformados por 

los parques, las plazas, las vías peatonales y andenes, los controles ambientales de las vías 

arterias, el subsuelo, las fachadas y cubiertas de los edificios, las alamedas, los antejardines y 

demás elementos naturales y construidos. Estos planteamientos están relacionados con el aspecto 

físico, el mobiliario y equipamiento que ofrece la ciudad, se puede notar que se da poca 

importancia a las interacciones sociales entre actores, la manera como los habitantes se 

relacionan con  el entorno natural y los elementos que hacen parte del espacio público, el 

comportamiento y sentido de pertenencia de los habitantes con los elementos que ofrece el lugar. 

El presente estudio se fundamenta en el concepto de la   Pedagogía Urbana puesto que 

interpreta el espacio público como un escenario en el que se entrecruzan distintos aspectos en los 

que interviene lo físico y lo social  haciendo parte de la vida urbana, como la economía, la 

búsqueda de la equidad, el género, las relaciones entre los habitantes  y el ambiente, considera la 

ciudad como espacio de reconocimiento y de aprendizaje en el que se manifiestan las prácticas 

sociales, intercambios, negociaciones y numerosos intereses. (Burbano & Páramo, 2007). 

Así mismo, ante lo planteado por Santisteban,(2010) se puede entender el espacio 
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público como un escenario de transacción de valores, derechos, responsabilidades y un contexto 

que informa, comunica y educa, en el cual es posible relacionarse con extraños. Es el espacio de 

la ciudad donde cualquier persona tiene derecho a estar y circular, es de libre acceso, abierto al 

público y gratuito. Es el lugar donde se vive la ciudad, se comparte, se convive, se pone en 

práctica las reglas aprendidas, se crean y se enseñan otras que solo allí se aprende y se 

comprueba qué tan civilizada es una ciudad. 

De acuerdo con los anteriores planteamientos, el espacio público no está limitado solo a 

una geografía, a un sitio físico, es un lugar donde se da una serie de intercambios, relaciones, 

encuentros, entre hombres y mujeres, entre las personas y los lugares, siendo un lugar de 

socialización, de encuentro con otro, de intercambios, de compartir en comunidad, que 

reivindican la pertenencia a un grupo, se constituye a la vez, en un elemento que puede ser 

utilizado para la instrucción de los ciudadanos, puesto que funciona como una oportunidad para 

el aprendizaje. 

Con lo anterior es posible explicar cómo a través de la investigación se pueden generar 

estrategias pedagógicas que posibiliten enseñar reglas a los habitantes y generar propuestas de  

planificación urbana encaminadas a promover y sostener la convivencia ciudadana, al respecto 

Páramo (2010) plantea que:  

ñSe requiere en primer lugar de acciones educativas formales e informales para 

generar y mantener las prácticas culturales necesarias para sostener la cultura 

ciudadana. Es necesario que los ciudadanos conozcan las reglas y normas que 

contribuyen a la convivencia con miras a conseguir la autorregulación del individuo 

y el respaldo cuando el ciudadano común reclame el cumplimiento de una normaò 

(p.20) 
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El espacio público permite construir las relaciones persona ï entorno e induce a que se 

desarrollen las manifestaciones culturales, sociales y políticas de las comunidades, como bien 

afirma Burbano, (2010).  

ñEn él se construyen los significados y significantes necesarios para referenciar y 

cualificar su vida cotidiana. Como lugar del espacio de manifestación cultural es el producto de 

la acumulación  de hechos históricos que le permiten a la ciudadanía su identidad como grupo 

social; en él se desarrollan y adquieren sentido los conceptos más esenciales de la arquitectura y 

la edificación, el arte y la producción y los referentes sobre los cuales se tienden las redes 

conceptuales de las demás artes y ciencias de la sociedadò (p. 7). 

Puede afirmarse entonces que la existencia del Espacio Público legitima, concreta y 

fortalece la visión de la democracia, en la medida en que ofrezca los elementos necesarios para 

el encuentro, la exposición de las ideas propias y las de los demás, su discusión y la posibili dad 

de generar un proyecto de vida en sociedad, de prácticas que  posibiliten la convivencia a través 

de Comportamientos Urbano Responsables, puesto que el   espacio público es un escenario en 

el que nos relacionamos principalmente entre extraños, lo que lo hace propicio para la difusión 

y el seguimiento de las reglas y normas orientadas hacia la socialización y la convivencia. 

(Páramo, 2010). Al  explorar el espacio público de la ciudad de Bogotá es importante tener en 

cuenta las políticas y reglas que regulan el comportamiento de los ciudadanos con el fin de 

observar el nivel de apropiación y acatamiento  de la regla en la ciudad. 

4.3.1 Políticas del espacio público en la ciudad de Bogotá. 

La normatividad y reglas  relacionadas con el comportamiento y cuidado del espacio 

público se encuentra contenida en el documento No. 3718 de 31 de enero de 2012 CONPES 

(Consejo Nacional de Política Económica y social) quien a su vez es la máxima organización de 

coordinación de la política económica en Colombia, no dicta decretos, sino que da lineamientos  
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y orientación de la política macro y se encuentra bajo la supervisión del DNP (Departamento 

Nacional de Planeación). 

Actualmente existen varios instrumentos propios del Distrito Capital de Bogotá que 

contienen las políticas del espacio público como son: 

*  El Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá ïPOT de Bogotá. 

* El Plan Maestro de Espacio Público de Bogotá- PMEP. 

* El Código de Policía de Bogotá, incorporado en el acuerdo 079 de 2003, entre otras muchas 

normas distritales, contienen las políticas del espacio público en el distrito Capital de Bogotá. 

4.3.1.1   El Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá (POT). 
 

El decreto Distrital 190 de 2004, en el artículo 13 del Plan de Ordenamiento Territorial 

consagra la política sobre recuperación y manejo del espacio público que aplica para regular los 

comportamientos que se dan en la ciudad, siendo este el lugar de análisis de la presente 

investigación se considera importante revisar la normatividad que en marca la política de 

espacio público.    

Artículo 13. Política sobre recuperación y manejo del espacio público (Decreto 469 de 2003). 

La política de espacio público se basa en la generación, construcción, recuperación y 

mantenimiento del espacio público tendientes a aumentar el índice de zonas verdes por habitante, 

el área de transito libre por habitante, su disfrute y su aprovechamiento económico bajo los 

siguientes principios que orienta el Plan Maestro de espacio público: 

ü El respeto por lo público. 

ü El reconocimiento del beneficio que se deriva del mejoramiento del espacio 

público. 



44 
 

ü La necesidad de ofrecer lugares de convivencia y ejercicio de la democracia 

ciudadana y de desarrollo cultural, recreativo y comunitario. 

ü El uso adecuado del espacio público en función de sus áreas y equipamientos 

a las diferentes escalas de cobertura regional, distrital, zonal y vecinal. 

ü Responder al déficit de zonas verdes de recreación pasiva y activa en las 

diferentes escalas local, zonal y regional. 

ü Garantizar el mantenimiento del espacio público construido, mediante formas 

de aprovechamiento que no atenten contra su integridad, uso común y libre 

acceso. 

ü La equidad en la regulación del uso y aprovechamiento por diferentes sectores 

sociales. 

ü Orientar las inversiones de mantenimiento y producción de espacio público en 

zonas que presenten un mayor déficit de zonas verdes por habitante, con 

especial énfasis en los sectores marginados de la sociedad. 

ü Recuperar como espacio público las rondas de los cuerpos de agua 

privatizadas. 

  4.3.1.2   El Plan Maestro de Espacio Público de Bogotá- PMEP  
 

Este plan maestro tiene como objetivo concretar las políticas, estrategias, programas, 

proyectos y metas relacionados con el espacio público del Distrito Capital, y establecer las 

normas generales que permitan alcanzar una regulación sistémica en cuanto a su generación, 

mantenimiento, recuperación y aprovechamiento económico; Velar por la protección de la 

integridad del espacio público y su destinación al uso común, el cual se hará prevalecer sobre el 

interés particular; se eliminaran las ocupaciones indebidas del espacio público y se ejecutaran 
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programas y proyectos encaminados a su recuperación. 

A su vez, el Plan Maestro de Espacio Público de Bogotá ï PMEP establece tres políticas: 

Política de gestión, Política de cubrimiento y accesibilidad, Política de calidad. Decreto Distrital 

215, art. 5 y 6 del 2005.  

  De igual manera pensando en prevenir acciones delictivas y  mejorar la convivencia 

ciudadana en el espacio público,  el Código de Policía se  reforma después de 45 años con el fin 

de adaptarlo a las necesidades actuales de los habitantes, es incorporado en el Acuerdo 079 de 

2003 aprobado por el Concejo de Bogotá. Aunque no contiene como tal políticas del espacio 

público, si trae los deberes generales para la protección del mismo, los comportamientos que 

favorecen la protección y conservación del espacio público, los cuales indirectamente plantean 

las políticas  establecidas del cual se extraen algunos artículos que posibilitan el acercamiento al 

campo de investigación.  

Según el artículo 69 se plantean los  deberes generales para la protección del espacio público 

entre los cuales se encuentran los siguientes: 

1. Respetar todos los bienes y elementos que hacen parte del espacio público, incluyendo 

los elementos de amueblamiento urbano o rural. 

2. Colaborar y facilitar el ejercicio de las actividades y funciones propias de cada lugar, 

circulación vial y peatonal, vida social, cívica y cultural, recreación activa y pasiva y 

evitar toda acción que pueda limitarlas o entorpecerlas y respetar el ordenamiento 

espacial y las normas de uso particulares a cada uno. 

3. Cuidar y velar por la integridad física y funcional de los elementos constitutivos del 

espacio público, naturales o construidos, y de sus equipamientos de servicios, 
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amueblamiento y decoración, teniendo presente que se trata de bienes de uso común, que 

han sido dispuestos y deben cuidarse para el servicio, uso y disfrute de toda la población. 

4. Cuidar y velar por la conservación y el mejoramiento permanente de las calidades 

ambientales del espacio público y evitar todas aquellas acciones que tiendan a degradarlo, 

tales como los ruidos  innecesarios, la ocupación y la contaminación con propaganda 

visual, con residuos sólidos y desperdicios y con metales de construcción en procesos de 

obra pública o privada. 

5. Velar porque el espacio público tenga un diseño que ayude a prevenir accidentes, con un 

paisaje amable y libre de cualquier sustancia o energía que pueda atentar contra la salud 

de los seres vivos que lo habitan.  

6. Preservar la categoría de zonas verdes y blandas contempladas en el plan de 

Ordenamiento Territorial POT. 

7. Contribuir al cuidado y mejoramiento de las calidades estéticas y espaciales de las áreas 

públicas mediante el buen mantenimiento, aseo y embellecimiento de las fachadas de 

viviendas y edificios de uso privado, así como de sus frentes de jardines y antejardines. 

8. Plantear alternativas o estrategias para el manejo temporal del tránsito vehicular, cuando 

la realización de una obra interfiera, que protejan a los usuarios y a los trabajadores y 

mitiguen el impacto sobre la movilidad de los veh²culos y los peatones.ò 

 

De igual modo el artículo 70. Se refiere a los  comportamientos que favorecen la 

protección y conservación del espacio público. Se deben observar los siguientes 

comportamientos que favorecen la protección del mismo:  

1. No realizar actos que atenten contra la convivencia, como la agresión física y 

verbal contra las personas, la satisfacción de necesidades fisiológicas en cualquier 
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lugar y la exhibición de los órganos sexuales en lugares públicos o abiertos al 

público. 

2. No encerrar, ocupar u obstaculizar el espacio público sin contar con el permiso 

para ello y solo en los casos que las normas vigentes lo permitan. 

3. No patrocinar, promover o facilitar directamente o a través de un tercero la 

ocupación indebida del espacio público mediante venta ambulante o estacionaria. 

4. Proteger las calidades espaciales y ambientales de las vías públicas en cuyas 

zonas verdes, separadores, andenes, semáforos y puentes no podrá permitirse la 

ubicación de personas con ningún tipo de publicidad, excepto la institucional, ya 

sea por medio de uniformes, carteles o cualquier otro tipo de mecanismos que 

persiga tal propósito.  

5. No drenar o verter aguas residuales al espacio público en los sectores en los que 

se cuenta con el servicio de alcantarillado de aguas servidas.  

6. Comunicar de inmediato a las autoridades de policía cualquier práctica contraria a 

los comportamientos descritos en este artículo. 

Parágrafo Primero.  Las empresas de Servicios Públicos sólo pueden ocupar el espacio 

público para la instalación de redes y equipamientos en consideración al respeto de las calidades 

ambientales y paisajistas del Distrito y en todo caso, con la respectiva licencia de aprobación de 

intervención del espacio público por la autoridad competente. 

Parágrafo Segundo. La inobservancia de los anteriores comportamientos dará lugar a las 

medidas correctivas contenidas en el Libro Tercero, Titulo III de este Código. 

Teniendo en cuenta que el presente estudio pretende identificar prácticas culturales en la ciudad 

con el fin de  analizar los comportamientos en el espacio público desde las reglas   
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4.4  Las reglas de convivencia en el espacio público 

El espacio público posibilita el encuentro y la relación principalmente entre extraños lo 

cual lo hace propicio para la difusión y el seguimiento de unas reglas y normas orientadas hacia 

la socialización y la convivencia por tal razón es necesario asumir unas reglas del lugar las 

cuales pueden ser explicitas o implícitas. De acuerdo con Canter, (1991) en su planteamiento de 

la teoría del lugar afirma que los lugares tienen reglas y que estas contribuyen a darle identidad 

al lugar, hay reglas bastante consistentes y algunas trascienden culturas. Dentro del término 

reglas cabe aclarar que pueden ser preceptos, costumbres y hábitos asociados con el lugar que 

posibilita la adecuada interacción entre los individuos. Al respecto Páramo, (2013) plantea que: 

ñLas reglas son descripciones verbales que buscan la autorregulación de los individuos 

para el mantenimiento de prácticas culturales, dando lugar a Comportamientos Urbano 

Responsables, CUR, y de esta manera hacer sostenible la vida en la ciudad, sirve de 

enlace entre las ocasiones en que se espera que ocurra una conducta y sus consecuencias 

sociales o legales, generan un conocimiento, se aprenden y permiten establecer 

relaciones con los extraños, con el ambiente y con los objetos en el espacio 

públicoò(p32).  

 Se puede afirmar que los lugares tienen reglas, por esto las personas actúan de manera 

diferente en un escenario deportivo y en un salón de clase. Se espera entonces que los individuos 

al ingresar a un lugar asuman sus reglas adoptando comportamientos autónomos que se 

mantengan por autorregulación, para lo cual el comportamiento que supone el seguimiento de 

una regla no necesariamente requiere de consecuencias inmediatas o directas, ni de la presencia 

de un individuo que le vigile para que se pueda autorregular  en el lugar; las personas no tienen 

que ser controladas sino guiadas a través de las reglas que actúan como mecanismo de 

autorregulación.  
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No obstante, para que la regla sea aprendida requiere que sea conocida, de ahí la 

importancia de generar estrategias pedagógicas que posibiliten desde la educación formal e 

informal la  enseñanza de reglas, puesto que estas le permiten a los habitantes saber: Que  hacer,  

cuándo  hacerlo,  o  qué  pasaría  al hacerlo, bien afirma Páramo, (2010). Al referirse a las 

reglas como: ñguías codificadas de carácter verbal  que toman la forma de instrucciones, 

consejos, guías, normas, leyes  o sugerencias que median las relaciones entre el comportamiento 

y el ambiente. Sirven de puente entre la conducta y la consecuencia y evitan en algunos casos, 

las consecuencias negativasò (p.20). 

   De esta manera las reglas guían el comportamiento y mantienen las prácticas sociales y 

han sido construidas a través del lenguaje, dentro de un proceso natural a partir de las 

necesidades de los individuos y el uso cotidiano de los lugares públicos, mientras que otras han 

sido impuestas a través de normas y se recurre a ellas para orientar a las personas y regular el 

comportamiento de los individuos con el fin de mejorar la convivencia ciudadana. 

Así, las reglas se conceptualizan a partir de las consecuencias sociales relacionadas con: 

el respeto por el otro, la higiene o preocupación por la salud individual o colectiva, la seguridad 

personal y el cuidado del ambiente, más que por: el mecanismo regulador (jurídico, moral o 

cultural); Se han propuesto diferentes taxonomías o formas de categorizar las reglas que 

aprenden las personas, entre estas hay tres principales taxonomías. Una manera es 

diferenciándolas a partir de cómo se manifiestan y se aprenden; si se expresan de manera 

explícita o tácita; si son descriptivas o mandatarias; o si establecen una relación directa con la 

consecuencia social; si tienen un carácter meramente instructivo, o si buscan aumentar el valor 

de la consecuencia natural de una conducta. 

Ahora bien de acuerdo con el punto de vista de la Pedagogía Urbana  existen unas reglas 

explicitas y otras que son tácitas. Las explicitas son aquellas que se adquieren dentro de 
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procesos educativos en la familia o en la escuela, se expresan de manera formal en los manuales 

de convivencia o en el código de policía de una ciudad. Las reglas informales o tácitas se 

aprenden en el hogar, la escuela o a través de la observación que se realiza a los 

comportamientos de los demás, están inmersas en las acciones cotidianas. 

De esta manera, las reglas actúan  ayudando a delimitar  los comportamientos y 

expresiones de la cultura particular de cada lugar. De igual manera Glenn, (1991) se refiere a  

las reglas también  como: ñdescripciones verbales de interdependencia con otras personas o el 

ambiente general previamente adquiridas, experimentadas o por experimentar, que generan un 

conocimiento tácito y guían la actuación de los individuosò (p.40)  

Considerando que el espacio público posibilita la interacción social, lo cual permite ser 

utilizado para informar o  educar a los ciudadanos y dado su carácter pedagógico y colectivo, en 

él se establecen relaciones entre todos los habitantes, lo cual favorece la divulgación y 

seguimiento de reglas y normas orientadas a la socialización  y la convivencia  a través de la 

adquisición y fortalecimiento de prácticas sociales sostenibles en el tiempo, que favorecen al 

colectivo.  

Sin embargo, hay prácticas que al ser legalizadas como normas, son acatadas 

parcialmente por los ciudadanos sin la convicción y la reflexión acerca de la importancia de su 

cumplimiento para el bien común y la sana convivencia, por tal razón en ocasiones se respetan 

solo cuando son reclamadas por las  autoridades correspondientes y se generan consecuencias 

principalmente económicas, cuando las reglas se cumplen y respetan sin la presencia de un 

veedor, indica mayor grado de  autorregulación por parte de los ciudadanos.  

Según Cialdini & Kallgren, (1993) las reglas se clasifican en descriptivas o impuestas. 

Las descriptivas permiten explicar lo que rige el comportamiento de la mayoría de las personas 

en una situación dada, indicando cual es la forma más adaptativa de actuar, mientras que las 
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impuestas especifican lo que se debe hacer, cual es la conducta adecuada o inadecuada y 

cumplen el papel de recordar o mostrar el comportamiento apropiado para el lugar. 

La experiencia de Bogotá durante la administración de Mockus fue un punto de  partida 

importante al valerse de elementos pedagógicos para  difundir y explicar algunas de las reglas 

que aportaron a la cultura ciudadana y el buen comportamiento de los habitantes. Por lo tanto, 

educar a los ciudadanos a partir de estrategias que den a conocer las reglas y normas en el 

entorno urbano contribuye a que se lean, entiendan y asuman con mayor responsabilidad y 

eficiencia.  

Teniendo en cuenta la importancia de las reglas en la cotidianidad  de los ciudadanos, la 

academia investiga con el fin de generar estrategias en pro de  garantizar los derechos 

individuales y colectivos de los ciudadanos en un ambiente de solidaridad, inclusión y 

autorregulación, con acciones que permiten la interiorización de los temas relacionados con la 

convivencia ciudadana a través de acciones educativas, preventivas, reparadoras o 

sancionatorias  con el objetivo de hacer cumplir las reglas y garantizar una mejor calidad de 

vida en las ciudades. 

La estrategia que aquí se está proponiendo debe buscar explicitar, visibilizar y difundir la 

regla de convivencia para motivar los Comportamientos Urbano Responsables, partiendo del 

supuesto que muchas tensiones que se experimentan en el espacio urbano podrían deberse al 

desconocimiento de la regla por parte de los ciudadanos o a la falta de acuerdos sobre la 

importancia de su seguimiento.  

4.5 Comportamientos urbanos responsables C.U.R 

Los C.U.R tienen una íntima relación con el aprendizaje por reglas en la medida en que 

este mecanismo de aprendizaje es esencial en el proceso de interacción social entre los 

individuos en el espacio público,  puesto que para que los C.U.R. se lleven a cabo interviene el 
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aprendizaje por reglas. Este concepto de Comportamientos Urbano Responsables  C.U.R emerge 

en la línea de Pedagogía Urbana y Ambiental gracias a las investigaciones que se realizan en 

torno a los comportamientos de los habitantes en los espacios públicos de la  ciudad. 

Teniendo en cuenta las características del espacio público y las  posibilidades que ofrece 

como escenario de ñaprendizaje de la sociabilidad, de la lectura de símbolos, de las reglas para la 

convivencia, de las expresiones artísticas, del reconocimiento de la diferenciaò (Páramo & 

Cuervo, 2006)   

Es así como los Comportamientos Urbanos Responsable, CUR son formas de actuar 

entre los individuos y de estos con el ambiente, que contribuyen a la sostenibilidad  de la ciudad 

y a la convivencia entre los habitantes en la ciudad. 

 Los CUR son fundamentalmente para la sostenibilidad de la vida urbana, caracterizada 

principalmente por relaciones entre extraños por esta razón es muy importante que se adopten 

comportamientos que aporten a la sana convivencia. Como la tolerancia, el respeto por la 

diferencia como ciudad multicultural, el cuidado del ambiente y entorno (zonas verdes y 

parques, manejo apropiado de basuras, ahorro de agua y energía) el respeto por las normas de 

tránsito, uso correcto del transporte público y cuidado de monumentos como bien común, 

utilizar el casco al conducir bicicleta, no perturbar la tranquilidad del otro, no fumar en sitios 

públicos, etc. Todos estos son la base de los CUR que posibilitan, propician y regulan los 

encuentros entre las personas con miras a garantizar la convivencia. 

Al reconocerse la importancia que tienen los CUR para la sostenibilidad  de  la  vida  en  

la  ciudad  y la  calidad  de vida se justifica valernos del espacio público, en  cuanto sirve  como 

una  gran  escuela  o aula  de  formación  para la cual se diseñen acciones pedagógicas 

orientadas a la convivencia ciudadana. 



53 
 

Las Metacontingencia son las prácticas que realizan los miembros de una comunidad que 

les favorece a todos,  parece apropiado para promover CUR   en el espacio público en  la  

medida  en que   ñel grupo de  ciudadanos  puede entenderse como ecosistema  habitacionalò 

Wicker,  (2002)  dentro del  cual se dan  intercambios sociales sobre los cuales se puede 

intervenir  programando consecuencias similares para  las acciones colectivas e individuales. 

El análisis sobre las prácticas culturales deseables en el espacio público de una ciudad a partir 

del concepto de Metacontingencias permite vislumbrar algunas estrategias de planificación 

urbana encaminadas a promover y sostener la convivencia ciudadana. 

Si bien la psicología del aprendizaje ha descubierto varios mecanismos básicos por los 

cuales se aprende como: los que implican asociaciones entre estímulos (condicionamiento 

clásico), la observación, y las consecuencias que siguen a las conductas (condicionamiento 

operante), la manera como las personas pueden adquirir y regular la mayor parte de repertorios 

para las relaciones con el entorno son mediante el lenguaje y el seguimiento de reglas. (Páramo, 

2013). 

 Los Comportamientos Urbano Responsables en otras palabras es saber cumplir y exigir 

el cumplimiento de las reglas y normas que posibilitan una convivencia armónica. Se requiere 

de acciones educativas para generar y mantener las prácticas culturales necesarias para sostener 

la cultura ciudadana. Por tanto es necesario que los ciudadanos conozcan las reglas y normas 

que contribuyen a la convivencia con miras a conseguir la autorregulación. 

4.6 Las prácticas culturales urbanas 

Al indagar sobre la percepción que se tiene del tema prácticas culturales, las cuales  se 

desarrollan en el espacio público de la ciudad, se explora inicialmente el concepto de cultura 

puesto que ha sido de interés y motivo de  investigación de filósofos, antropólogos, sociólogos, 

pedagogos entre otros de tal manera que desde diferentes perspectivas se encuentran conceptos, 
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de  cultura donde se destacan aquellos vinculados con el tejido simbólico construido por las 

personas que componen una comunidad. La cultura surge con las formas de expresión, las 

costumbres y los rituales compartidos por los integrantes de la sociedad. 

 Por tal razón se han realizado críticas, reflexiones, planteamientos  y diferentes 

conceptos  de la cultura como por ejemplo: La teoría Marxista de la cultura: en la cual se 

considera que el aspecto  económico o las condiciones económicas de producción son  la base de 

la cultura que pueden ser determinadas  por ideologías  como las formas legales, políticas, 

religiosas, estéticas o filosóficas que la determinan. Para otros la cultura es definida de una 

manera más simplificada: como toda una forma de vida (Williams, 1980).  

La cultura ciudadana, es aquella que surge del ejercicio, del operar de la existencia 

colectiva, del existir con otros, del convivir, del vivir con, del participar, del hacerse parte de, 

que es la única forma de existencia humana. Es en ella en la que se hace posible la condición 

ciudadana, la ñsatisfacción de las necesidades humanas fundamentales, el despliegue y el 

ejercicio de los derechos inherentes a las personas y también de los deberes que surgen de la 

existencia social, del reconocimiento de la alteridad u otredad, que enriquece la individualidad y 

a la vez hace posible y singulariza a cada ser humano, a cada personaò (Elizalde & Donoso 1998 

p.3). 

En el Plan Decenal de Cultura Bogotá D.C (2012-2021) las prácticas culturales se definen 

como acciones que movilizan saberes, valores, imaginarios, hábitos y actitudes de carácter 

colectivo tanto en el espacio público como en el privado, que constituyen comunidad, significado 

identitario y contenido simbólico compartido. Se trata de ejercicios de ciudadanía cuyos ejes son 

la identidad cultural y el reconocimiento y despliegue de la alteridad en condiciones de inclusión, 

equidad y democracia, como parte integrante y transformadora de un territorio cultural urbano. 

Las prácticas culturales se originan, se fortalecen o se transforman, en relación a los 
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agentes sociales, tanto comunitarios como institucionales, el concepto se usa en el campo amplio 

de la cultura, frente a los sub campos de las artes y el patrimonio cultural que se expresa en la 

diversidad cultural y se toma como eje a los actores, en su relación con la comunidad y su 

entorno, puesto que se concretan en el quehacer de grupo y colectividad, tienen un carácter 

dinámico que hacen que aparezcan, se mantengan en el tiempo o se transformen, de hecho 

pueden desvanecerse para permitir la aparición de otras prácticas. 

Para la presente investigación se entenderá como práctica cultural aquellas formas de 

actuación similar entre individuos producto de similitudes en el ambiente, aprendidas y 

mantenidas socialmente, las cuales pueden llegar a ser transmitidas de una generación a otra. 

Ejemplo de tales prácticas en el espacio público:  

 ñPueden ser: el conducir vehículos, saludar al vecino, ser solidario con cualquier persona en 

dificultades, fumar en sitios públicos, hacer uso de transporte urbano, reclamar al infractor de 

una norma, llamar la atención al vecino sobre un comportamiento inadecuado que atente contra 

la convivencia, aceptación de tal llamado de atenci·n, etc.ò (Páramo, 2014 p.8). 

Particularmente el espacio público ha sido el escenario por excelencia de aprendizaje y 

exhibición de las prácticas sociales que identifican los grupos culturales. Como lo señaló Jacobs 

& y Liebow, (1967), ñlas aceras y las esquinas constituyen igualmente lugares importantes para 

las transacciones sociales en la ciudad, para los encuentros informales de los adultos, el juego de 

los niños, el encuentro entre adolescentes, contribuyendo a  la definición de la individualidad.  

Es así como las prácticas culturales permiten expresar la diversidad cultural de la 

ciudadanía y son generadoras de sentido de pertenencia e identidad, gracias al ejercicio constante 

de los grupos o comunidades que les dan significado y contenido simbólico en el escenario 

cultural de la ciudad.  

De esta manera, mediante el ejercicio de las prácticas, las colectividades constituyen 
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lazos de amistad, solidaridad, concepciones particulares sobre el mundo y el espacio territorial en 

que viven, ejercen formas de convivencia y participación social y producen valoraciones y 

actuaciones sobre el estado y la sociedad de los que forman parte, constituyendo así un actuar 

dinámico y participativo en el espacio público. 

En cuanto a espacio de confluencia cultural, local y global, Bogotá requiere conjugar la 

especificidad de los intereses con lenguajes, acciones y actitudes de reconocimiento de los otros, 

en procesos de negociación para la construcción de ciudadanía y democracia.  

Asimismo, estas prácticas se entienden como una configuración social que se determina 

por las múltiples interacciones que se producen en su relación con otros campos, como el 

político, el ambiental, el económico, el educativo entre otros. 

En la medida en que la diversidad, la identidad, la interculturalidad y la alteridad son 

perspectivas necesarias que marcan el horizonte de las prácticas culturales, se hace indispensable 

asumir una noción de ciudadanía y colectividad como entidades activas de las prácticas 

culturales, (Secretaria Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, Plan Decenal de Cultura 

Bogotá D.C 2012-2021 pag.28) 

Ante ello surge la pregunta: ¿cómo se aprenden dichas prácticas culturales y qué se 

debería hacer para que dichas prácticas contribuyan a la convivencia entre extraños y sean 

sostenibles en el tiempo? Muchas de las reglas que mantienen esas prácticas tienen que 

normalizarse legalmente para hacerse cumplir y, aun así, no son acatadas por buena parte de los 

ciudadanos. Si bien algunas normas se cumplen sin la presencia de un policía, lo que indica un 

grado de autorregulación, pareciera que solo se respetan cuando son reclamadas por una 

autoridad. 

La adopción de una práctica social va a depender de las metacontingencias que enfrenta 

el grupo social. Esto da lugar a la evolución cultural, la cual inicia en la conducta de un 
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individuo, y dependiendo del resultado que ésta produzca, puede ser imitada y generar una 

práctica cultural, comportamiento compartido y sostenido por otros, que puede mantenerse o 

fracasar, dependiendo del entramado de contingencias históricas, contextuales y de relación 

funcional con el ambiente, que favorecen o extinguen dicha práctica. Así la ñMetacontingencia 

se constituye en la unidad de análisis de las prácticas culturales, el análisis a partir estas se 

enfatiza en las condiciones históricas, situacionales y funcionales que mantienen estas prácticas 

socialesò (Páramo, 2009 p.8). 

  Es de resaltar que dichas prácticas emergen en el espacio público urbano, pero van mucho 

más allá que aquel paisaje que se encontraría en una ciudad determinada. En un sentido más 

amplio, por urbano se hace referencia a todo un cúmulo de relaciones sociales que se da en una 

comunidad que habita un mismo espacio, lo que significa que su principal característica es la 

de ser un paisaje creado y compartido colectivamente. 

Es así que Bogotá siendo una ciudad intercultural, presenta escenarios importantes para 

las  prácticas culturales donde se evidencia la diversidad,  las expresiones culturales y las 

muestras artísticas. Un sitio que resalta por su importancia histórica es  La Carrera Séptima, en 

la cual, la calidad tanto de sus construcciones físicas como de las muestras artísticas y 

espectáculos que la toman por escenario, hacen posible la identificación sobre este corredor de 

múltiples paisajes urbanos. 

  Con lo anterior, las relaciones entre los habitantes, el poder y la ciudadanía, también se 

materializan y se expresan en la conformación y uso de sus espacios públicos físicos. El uso 

colectivo de estos espacios y su apropiación progresiva son, en el ámbito físico, ñla expresión de 

una colectividad y de su diversidad cultural. En ese sentido, el espacio urbano físico es un 

espacio primordial del urbanismo, de la cultura urbana y de la ciudadaníaò (Castañeda, & García, 

2007, p.9). 
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           El análisis de la practica cultura es el intento de descubrir la naturaleza de su organización 

social, sus relaciones, el descubrimiento de patrones característicos, captar como las 

interacciones entre estas prácticas son vividas y experimentadas en la cotidianidad teniendo en 

cuenta que el derecho a la ciudad es inseparable del derecho al espacio público físico y social.  

 Como bien puede resaltar al respecto Castañeda, & García, (2007).  

ñDonde se realiza el ejercicio pleno de la ciudadanía y por ende donde se crea el espacio, 

donde se hace efectiva la realización de los derechos humanos y las libertades 

fundamentales, asegurando la dignidad y bienestar colectivo de los habitantes de la 

ciudad en condiciones de igualdad y justicia, así como la realización del derecho a la 

participación de los individuos en la producci·n social del h§bitatò  (p.10) 

Es así que el presente estudio pretende indagar acerca de las prácticas culturales que se 

sitúan en el espacio público de la ciudad,  cómo se dan los proceso de sociabilidad y el 

aprendizaje de reglas    que regulan el comportamiento e interacciones sociales  en la 

convivencia ciudadana con el fin de generar recomendaciones que posibiliten proponer una 

ciudad educadora. 

 

 

                                                    

5. DISEÑO METODOLOGICO  DE INVESTIGACIÓ N 

 

La  presente investigación  se  enmarca dentro del enfoque etnográfico desde el cual se 

aborda  el problema y cuyo enfoque permite un acercamiento a la realidad social. El termino 

Etnograf²a proviene del griego ñethnosò (tributo o pueblo) y de ñgraphoò  (escribo) y se utiliza 

para referirse a la ñdescripci·n del modo de vida de un grupo de individuosò (Woods, 1987), el 
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presente enfoque fue desarrollado por antropólogos y sociólogos siendo según (Guber & 

Rosana, 2001) un ñestudio directo de personas o grupos, durante un cierto periodo de tiempo, 

utilizando la observación y las entrevistas para conocer el comportamiento socialò 

Por sus características  el método Etnográfico se ajusta al desarrollo de la presente 

investigación, para analizar las prácticas sociales con el fin de describirlas desde el punto de 

vista de las personas y los lugares, en los cuales se realizó la indagación, a fin de  aproximarse a 

una situación social. A través de los instrumentos de recolección de información, para este caso,  

la observación y entrevistas,  posibilitan percatar el comportamiento social e  interpretar los 

fenómenos que en el entorno se evidencien. 

  La Ilustración  2. Muestra el diseño metodológico con el que cuenta el presente estudio.  
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Ilustración 2. Diseño Metodológico. Elaboración propia 
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 5.1 Contexto de estudio: Tres lugares emblemáticos de la ciudad de Bogotá. 

 

ñEl campo es el lugar de inmersi·n del investigador, un conjunto de relaciones, un §mbito 

de operaciones, un paisaje en el que caben múltiples miradas, un laberinto que va 

cobrando diferentes perfiles y perspectivas seg¼n el curso de la investigaci·nò (V§squez, 

2013, p.45).  

Para la selección de los lugares en los cuales se dará desarrollo a la investigación se toma 

como base el concepto de lugar que brinda la Pedagogía Urbana y Ambiental, en la ciudad los 

lugares son  construidos por los individuos y los grupos sociales en tanto hacen del escenario 

físico una construcción simbólica, connotan un significado, en donde cumplen unas funciones, se 

esperan unos comportamientos, unas prácticas culturales y apropiación de ciertas normas y 

reglas, en donde se busca satisfacer algunas necesidades (espirituales, recreativas, económicas 

etc.) de tal manera que el lugar entra a formar parte importante de la comunidad  brindado una 

identidad individual y social. 

ñUn lugar es un sitio posicionado, socialmente producido y simbólicamente connotado, el 

Lugar entonces es una globalidad que incluye los aspectos arquitectónicos, conductuales 

Cognitivos y emocionales que se crean a partir de las experiencias que tenemos con éste y 

que igualmente se ve influido por los condicionantes económicos, sociales y culturales. S  

Recurre al lugar para sintetizar en una imagen una cantidad de significadosò (P§ramo, 

2007: 73) 

 

De acuerdo con Páramo (2007), la ciudad ofrece  un conjunto de escenarios en los que se 
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interactúa, se socializa y brinda la oportunidad de  aprender reglas que armonizan las relaciones 

no solo de convivencia sino con el entorno ambiental que le rodea (plantas, animales, fuentes de 

agua) que permiten la sostenibilidad  del planeta. Para el desarrollo del presente estudio se tiene 

en cuenta los criterios expuestos en la figura No. 3 los cuales posibilitan identificar  sitios 

emblemáticos de Bogotá que suscitan  prácticas culturales y que permitirán el desarrollo de  la  

investigación.  

 

         

 

Tabla 1.Criterio de selección de los lugares. Elaboración propia 

 

Teniendo en cuenta los anteriores criterios se escogen tres lugares emblemáticos de la 

ÅExistencia en el espacio público de elementos 
representativos en las interacciones sociales, prácticas 
culturales significativas en el lugar 

Representatividad 

ÅLugar objeto de estudio de fácil reconocimiento y acceso, 
de interacción social, abierto y  asociado con tradiciones 
vivas o acontecimientos importantes para la ciudad. 

Espacio Público 

µArtística, religiosa, lúdica y/o deportiva que sean de 
carácter colectivo. 

Prácticas Culturales 

ÅEstabilidad y permanencia de los sujetos en el lugar para 
ser ubicados fácilmente a la hora de la entrevista y que 
cuenten con las siguientes características: abiertos al 
dialogo, que permitan la comunicación e  interacción con el 
investigador. 

Actores sociales 
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ciudad de Bogotá, estos lugares son: La carrera 7 entre calles 11 y 28; La centralidad del barrio 

20 de julio, devoción al divino niño y  La Ciclovía de la Boyacá entre calle 80 y 26, Estos son 

lugares públicos en los que se desarrollan diferentes prácticas culturales que posibilitan las 

interacciones sociales,  religiosas, artísticas, recreativas que propician la observación, 

descripción,  y el análisis  de  las reglas que  regulan el comportamiento para la convivencia 

ciudadana viabilizando la investigación. 

 

 

Fotografía 1Corredor de la Carrera 7. Tomada el 10 de julio 
de 2016 por Abello. 

 

CORREDOR DE LA CARRERA 7 ENTRE 

CALLE 11 Y 28 

 

Sector reconocido como lugar 

emblemático de la ciudad por las 

interacciones sociales y económicas que 

suscita, las transacciones con el ambiente, 

la movilidad y la convivencia ciudadana, 

al igual que las prácticas artísticas y 

culturales que le caracterizan y atraen 

grandes números de visitantes y turistas.  

Población de estudio: vendedores, Policías 

La foto muestra una práctica artística 

representativa del lugar dibujo en la calle 

con tizas de colores. La imagen es de Go-

ku Caricatura de T.V. 

Pintura realizada por una mujer que 
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trabaja allí los fines de semana con su 

familia . 

 

Fotografía 2Catedral Barrio 20 de Julio. Tomada en agosto 
de 2016 por Rocio Abello. 

 

CENTRALIDAD DEL BARRIO 20 DE 

JULIO .  

 

Se caracteriza como lugar emblemático de la 

ciudad por las actividades religiosas que 

posibilita, la sociabilidad, la interacción 

social, económica y cultural.  

Población de estudio:Gran cantidad de 

visitantes, turistas y peregrinos que están 

llegando para asistir a la ceremonia litúrgica 

para lo cual  el grupo de trabajadores 

informales se prepara para ofrecer sus 

productos. 

   

 

CICLOVIA DE LA AVENIDA BOYACÁ 

ENTRE CALLE 80 Y 26  

 



65 
 

 

Fotografía 3Ciclovía Av. Boyacá entre Cll 80 y 26. Tomada 
el 4 de Sept. De 2016 por Rocio A. 

 

Dentro del programa de ciclo vías también 

está considerada lugar emblemático por los 

reconocimientos que ha recibido la ciudad 

por este programa como el acuerdo 386 de 

2009   declaro este programa como 

patrimonio de interés social, recreativo y 

deportivo. 

Población de estudio: Vendedores 

informales, 

Grupos de amigos, Guardianes de ciclovia, 

policías, familias, deportistas que 

interactúan, hacen deporte y disfrutan del 

espacio público. 

Tabla 2 Lugares y grupos seleccionados. Elaboración propia 

 

5.2 Población de estudio 

Al  pensar en la población objeto de estudio se tiene en cuenta que los lugares se 

caracterizan por presentar una población residente y flotante para lo cual  se usa una técnica de 

muestreo no probabilístico por conveniencia la cual consiste en que se seleccionan a los sujetos 

siguiendo determinados criterios procurando que la muestra sea representativa, no se conoce la 

probabilidad de que la población pase a formar parte de la muestra, ya que la selección depende 

del criterio del investigador o  etnógrafo y se seleccionan por conveniencia por ejemplo: porque 

la persona estaba más cerca al investigador, tenía el tiempo y la disposición para atender la 

entrevista, dispuestos al dialogo, con un buen tiempo de permanencia en el lugar, conocedor del 
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tema y experiencia habitando el espacio público, que haga parte de un grupo social, religioso, 

vendedor informal, vigilante o policía puesto que en los recorridos se selecciona una persona por 

grupo representativo, por ejemplo: un artista (hombre o mujer); un policía(hombres o mujer); un 

vendedor informal (Hombre o mujer); un transeúnte (hombre o mujer) de diferentes rangos de 

edad, entre 18 y 30 años, 31 y 45, 46 y 60 en adelante.  

En cada uno de los lugares se escoge la muestra por grupo representativo, según la 

práctica cultural, ya que en la iglesia del 20 de Julio se encuentran otros actores como religiosos, 

visitantes y peregrinos. En la ciclovia también se ven otros actores como los guardianes de 

ciclovia y deportistas. 

5.3 Categorías de análisis 

El análisis de los datos  se valida a través de  la técnica categorial en la que la 

información recolectada se organiza en categorías y subcategorías para lo cual en este trabajos se 

hace muy importante la recolección de información en tres lugares de la ciudad en los que se 

suscitan las prácticas culturales artísticas, religiosas y deportivas desde las cuales se analizan los 

comportamientos en las subcategorías:  ambiental, de movilidad y de convivencia ciudadana 

desde la reglas que intervienen  en las relaciones entre los actores en cada uno de los lugares. 

 

Estas categorías y subcategorías surgen a partir de las técnicas de recolección de información, 

teniendo en cuenta la capacidad de escucha, el dialogo informal y entrevistas orientadas por la 

guía de preguntas, las observaciones que se realizaran  durante los recorridos por los diferentes 

lugares se registrara en el diario de campo junto con las  descripciones de los grupos culturales o 

los fenómenos asociado con el grupo Intentando comprender la realidad elaborada a partir de las 

reglas de cada lugar que suscitan las  practica cultural en particular.                 
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       5.3. 1    Categoría I: Prácticas culturales artísticas. Carrera séptima entre calles 11 y 28 

Como parte inicial del proceso investigativo se exploran diferentes lugares en los que se 

desarrollan las prácticas culturales y en un primer momento se selecciona el corredor cultural de 

la carrera séptima puesto que ofrece a la ciudad principalmente: las prácticas artísticas 

dinamizando la vida pública de los Bogotanos a través de diferentes estrategias y actividades 

artísticas y recreativas. Las prácticas culturales que se dan en este importante corredor vial, 

posibilitan un espacio participativo, colaborativo e incluyente y propende por el trabajo 

colectivo.  

Desde diferentes miradas, como la del  Instituto Distrital de Patrimonio Cultural  (2012), 

la carrera séptima de Bogotá es de las vías más significativas puesto que  brinda un sin número 

de aportes a los ciudadanos  como avenida representativa y eje vial, sobre ella y a lo largo de 

todo su recorrido se puede leer hasta hoy la evolución urbana de la ciudad. Más allá de los 

monumentos nacionales y bienes culturales y distritales, concentra la vida cotidiana: El trabajo, 

el juego, las onces, el temor, la protesta, el encuentro, el paseo, las entretenciones callejeras, lo 

comercial, el acelerado ritmo diurno y la soledad de lo nocturno. En la actualidad el tramo de la 

carrera séptima ofrece la mayor diversidad cultural, es ahí donde se encuentra la esencia de su  

patrimonio, en su utilidad y en su versatilidad. 

Entendiendo todas las posibilidades de aprendizaje que ofrece  este importante corredor 

cultural  se selecciona con el fin de realizar diferentes recorridos que posibilitan la recolección de 

información a través de la observación y las entrevistas puesto que esta investigación asume lo 

que sucede los fines de semana como una porción de realidad que vive la ciudad y que desde el 

enfoque etnográfico posibilita explorar, indagar, rastrear e interactuar con las prácticas artísticas 

lo cual es toda una experiencia fascinante el poder analizar los comportamientos de los diferentes 

actores  que confluyen en este importante corredor vial  



68 
 

 

       5.3.2   Categoría II: Práctica cultural religiosa. Centralidad urbana del barrio 20 de 

Julio.  

En la presente investigación con miras a explorar los comportamientos en  las prácticas 

culturales que se desarrollan en la ciudad se selecciona la práctica religiosa del 20 de Julio  

puesto que es uno de los centros más importantes de peregrinación de Bogotá. Sobresale la 

figura del Cristo resucitado en el altar mayor elaborado en mármol, en la nave principal 

hermosas lámparas de cristal, bellos vitrales expuestos en las naves laterales. La imagen del 

Divino Niño se venera en una pequeña capilla que se encuentra a espaldas del altar mayor.  

Desde el punto de vista del observatorio de cultura (Bello A. 1996) la práctica religiosa 

de devoción al Divino Niño se constituyó en el motor de crecimiento del barrio 20 de julio junto 

con los sectores aledaños. Las diferentes actividades de carácter colectivo que se consolidan  

junto con  la práctica religiosa han permitido modificaciones en el espacio público urbano del 

sector que marcan los flujos de movilidad, el comercio formal e informal y otras actividades y 

usos complementarios de la práctica cultural. 

El conjunto urbano de la iglesia,  el claustro y la plazoleta se ha conservado con el paso 

del tiempo, pero igualmente han realizado modificaciones y ampliaciones por el crecimiento 

continuo de los devotos, tanto flotante como local, el flujo de movilidad también ha hecho 

necesario remodelar las zonas de circulación y permanencia dentro del complejo religioso, se 

puede observar que las reglas de interacción social y el comportamiento de la población devota 

que hace parte de la actividad religiosa ha sido determinante o influyente en la organización 

territorial y en la consolidación y transformación de la espacialidad, principales criterios por los 

cuales se selecciona esta práctica para su análisis de los comportamientos que confluyen 
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alrededor de las enseñanzas y saberes religiosos en las cuales se ven reflejadas  reglas y normas 

en torno a la espiritualidad.  

La plazoleta central es de gran importancia puesto que allí confluyen múltiples 

interacciones sociales. Con la visita del papa Pablo VI el Distrito construye la plazoleta frente al 

templo con el fin de congregar un mayor número de devotos puesto que en muchas de las 

actividades religiosas la gente no cabía en el templo y actualmente también se utiliza para la 

realización de diferentes actos religiosos. Está constituida en el espacio público como un lugar de 

mayor envergadura del sector,  la plazoleta es considerada dentro del imaginario como parte de 

la iglesia la cual se encarga de su mantenimiento y aseo de manera permanente, aunque tiene una 

estructura rígida sin mayor atractivo pero con mucho significado y posibilidades para el 

encuentro con los extraños, la socialización, la apropiación e interiorización de reglas que 

posibilitan la regulación, también sirve como corredor de acceso para aquellos feligreses que 

desean asistir a las celebraciones en el interior de la iglesia, es lugar de concentraci·n y ñtrabajoò 

de casi la totalidad de los mendigos y sitio favorito de los aproximadamente 40 vendedores 

informales de artículos religiosos, alimentos y demás. La centralidad urbana del 20 de julio, es 

declarada conjunto monumental como centro histórico urbano, de acuerdo al decreto No. 215 de 

2005 Plan Maestro de Espacio público, en el que se determina la estructura funcional y ecológica 

del conjunto. 

Desde el punto de vista religioso la imagen del Divino Niño se ha difundido e impactado 

la tradición religiosa y cultural a todo nivel  en  la ciudad y ha trascendido a nivel nacional ya 

que se puede ver la imagen en muchas tiendas de barrio, los taxis, buses y busetas que hacen los 

recorridos por las diferentes localidades de la ciudad,  en las billeteras de los obreros, vendedores 

informales, pequeños comerciantes, se encuentra como amuleto en el cuello de muchos 
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habitantes de la calle, del ladrón de barrio, del policía, y se encuentra en muchos hogares 

alumbrado con velones en los barrios periféricos de la ciudad.  

Esta práctica religiosa y cultural se ha mantenido como una tradición en  la ciudad por 

muchos años y se sigue conservando gracias a que desde el pulpito los sacerdotes señalan la 

importancia de cumplir reglas como acudir cada domingo y ojalá en familia para que las 

bondades sean obtenidas. La práctica religiosa es avivada  semanalmente por la gran cantidad de 

devotos que asisten, aunque no necesariamente es la misma población, ya que esta se está  

renovando periódicamente. 

Estas características del lugar se constituyen en importantes criterios para el presente 

estudio por las múltiples interacciones sociales que dicha práctica cultural suscita.   

 

       5.3.3    Categoría III: Práctica cultural  deportiva y recreativa. Ciclovia de la Avenida 

Boyacá entre calles 80 y 26  

 Finalmente la práctica deportiva y recreativa que emerge con el cierre temporal de la Avenida 

Boyacá suscita múltiples posibilidades de aprendizaje de reglas, comportamientos y relaciones 

sociales que pueden servir de ejemplo para enseñar reglas en otros ámbitos de la ciudad,   junto 

con las anteriores categorías de análisis posibilitan un  estudio cuidadoso de los comportamientos  

en torno al ambiente, la movilidad y la convivencia aspectos que surgen como subcategorías de  

análisis vistas a partir de  las reglas. 

 Desde el plan maestro de espacio público de Bogotá D.C. del año 2005 de manera muy 

especial los parques y las ciclovías son altamente valorados por la ciudadanía. En efecto, la 

Encuesta realizada por la firma Napoleón Franco para el IDRD, reporto una ocupación promedio 

por jornada de 1.721.932 personas, y el evento más significativo de disfrute en el espacio 

público, se dio en la ciclovia nocturna de navidad con una participación de 3.700.000 



71 
 

participantes, es decir la mitad de los habitantes  de Bogotá participaran del evento. La ciclovía 

ya hace parte del patrimonio colectivo de los ciudadanos (IDRD, 2015). 

 Muchos ciudadanos y usuarios de la ciclovia afirman que la ciudad ha cambiado 

significativamente desde que nació la ciclovia en 1974  se cierran algunas de las  principales vías 

para dar paso a una actividad tan importante como el deporte y la recreación, permitiendo que 

cientos de ciclistas y corredores disfrutaran del deporte de una manera segura, esta actividad 

física además de fomentar el uso de la bicicleta brinda empleo a cientos de personas que buscan 

ingresos en la venta de alimentos,  bebidas y las carpas taller para brindar ayuda en la reparación 

de bicicletas  a lo largo de la ciclovia. 

 Gracias al éxito de la ciclovia  el ministerio de transporte diseña el plan  de ciclorutas 

para la ciudad y el proyecto del día sin carro, programas que han sido de gran impacto a nivel 

social, de movilidad y sobre todo a nivel ambiental. (Wesura, 2016).  

 Estas son características del lugar que incentivan a  realizar la presente investigación 

relacionada con los comportamientos que se dan en un espacio público puesto que ofrece varias 

estrategias para el aprendizaje de reglas. 

 

5.4 Subcategorías de análisis. 

 

     5.4.1 Subcategoría I: Comportamientos Ambientales. 

El concepto de ambiente ha estado relacionado con la naturaleza, los ecosistemas y su 

protección y conservación, alejando al ser humano de su responsabilidad de cuidar y preservar su 

entorno natural,  sin dar la debida importancia  a la relación sociedad y naturaleza, es así que los 

problemas ambientales como derrumbes, deslizamientos, temblores o terremotos se  manejaron  

como desastres o catástrofes naturales en las que el ser humano no reconoce su incidencia en el 
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desarrollo sociocultural, político y económico en la dinámica de dichos sistemas naturales 

(Torres, M.1996) Por tal razón se  genera desinterés y poco sentido de pertenencia por todo lo 

que el ambiente implica, acrecentando los problemas naturales y ambientales. 

  A inicios del siglo XX es cuando comienzan a surgir diferentes planteamientos y 

reflexiones en torno a los problemas ambientales, principalmente después de la primera y 

segunda guerra mundial surgen grupos ambientalistas que protestan ante los eminentes 

problemas que dejaron las guerras desde todos los puntos de vista principalmente la 

contaminación del aire, suelos y fuentes hídricas con la explosión de la primera bomba atómica. 

Ante estas manifestaciones de protesta surge la necesidad de escuchar los planteamientos de los 

investigadores ambientalistas y es así como los   países desarrollados se reúnen con el fin de 

proponer estrategias que mitiguen el impacto ambiental y plantear políticas que posibiliten un 

comportamiento más responsable y amigable con los recursos naturales que nos ofrece el 

planeta. Es así como algunos países industrializados firman acuerdos y establecen lineamientos 

de la educación ambiental como la carta de Belgrado UNESCO 1975.   

Sin embargo el desarrollo de la ciencia y la tecnología,  el capitalismo y el consumismo 

avanzan a pasos agigantados arrasando con todo lo que encuentra a su paso con el fin de 

abastecerse y obtener los insumos del medio ambiente para continuar el ñprogreso y desarrollo 

de la humanidadò acabando con el legado ambiental que nos  dejaron nuestros antepasados 

indígenas quienes honraron, protegieron y preservaron todos los recursos naturales que hoy 

estamos desabasteciendo, puesto que según la opinión de los ambientalistas, el hombre es el 

mayor depredador del planeta, deforestando, explotando y contaminando indiscriminadamente 

los recursos naturales con un pensamiento antropocentrista sin proyección del futuro y sin pensar 

en  el planeta que le dejaremos a las futuras generaciones. (Torres.1996 p.27) 
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Es así como actualmente se puede ver una generación   con muy poco sentido de 

pertenencia por lo social, cultural y natural,  las alarmas están  encendidas ante los eminentes 

problemas  ambientales que se están viviendo a nivel mundial como la escases del agua por las 

sequias y la contaminación, la desaparición de muchos ríos y fuentes hidrográficas generando 

todo tipo de  problemas ambientales como el calentamiento global, el mal manejo de los 

residuos, propagación de plagas,   epidemias y problemas de  salubridad que generan pobreza, 

muerte y desolación en gran parte del planeta. 

El sistema ambiente está conformado por un  conjunto  de elementos en interacción 

dinámica y organizada en función de un  objetivo, si uno de los elementos de la cadena 

ambiental se desequilibra se presentaran problemas en todos  los organismos que unidos se 

interrelacionan. Por ejemplo Torres (1996)  plantea y analiza el problema del agua potable en la 

ciudad de Bogotá ya que por no usar las estrategias correctas  para su preservación en este 

momento el abastecimiento es insuficiente, bajos niveles en las represas, no hay tecnología 

suficiente en cuanto a las plantas de tratamiento, no hay conciencia social y las consecuencias ya 

se comienzan a sentir. 

Es por esto que el análisis de la problemática ambiental debe hacerse desde lo local, 

regional y nacional de acuerdo con el nivel de complejidad del problema que se esté abordando y 

teniendo en cuenta la dinámica cultural propia de las diversas comunidades para que las 

alternativas de solución tengan valides y se hagan viables. 

  Si bien es cierto que la educación tiene un papel importante en la trasformación social, no 

es la única alternativa de solución ante todos los problemas sociales, ambientales y culturales que 

está viviendo el país y el mundo.  La tierra comienza a  pasar cuenta de cobro y es necesario 

generar propuestas y alternativas de solución en cuanto a políticas ambientales viables, que se 

puedan monitorear, evaluar y acompañar en los procesos, ejecutando acciones que muestren 
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resultados positivos a corto y largo plazo en la solución de los problemas ambientales.  

Nuestro país platea la aplicación de medidas preventivas y correctivas ambientales  como 

estrategia para mitigar los problema ambientales,  mediante  la aplicación  del Nuevo  Código de 

policía el cual entro en vigencia el 30 de enero, 2017 con el cual se pretende sancionar 

económicamente a los ciudadanos que de alguna manera no contribuya al cuidado de los 

recursos naturales que nos ofrece la ciudad o al mal manejo de los residuos sólidos orgánicos e 

inorgánicos que puedan causar cualquier tipo de riesgo  al medio ambiente natural o social. El 

Nuevo código de Policía en el Titulo IX, capítulos I Y II Artículos 96 al 103 hace referencia a 

los comportamientos ambientales que serán sancionados  y atentan contra los recursos hídricos, 

fauna flora y aire del país como se evidencia en los siguientes artículos: 

Art. 100 -2 ñArrojar sustancias contaminantes, residuos o desechos a los cuerpos 

h²dricosò. 

Art. 101- 2 ñAprovechar, recolectar, almacenar, extraer, introducir, comercializar o 

poseer especies de fauna silvestre (viva o muerta) o sus partes sin la respectiva autorización 

ambientalò 

Art.102 -1 ñRealizar quemas de cualquier claseéò 2 Emitir contaminantes a la atmosfera 

que afecten la convivenciaò 

Parágrafo. Quien incumpla en uno o más de los comportamientos  antes señalados, será 

objeto de la aplicación de las medidas sancionatorias. Multa general tipo 4; Suspensión temporal 

de actividades. 

          Es así como el presente estudio investigativo busca observar los  comportamientos  

ambientales para  su   análisis de tal manera que  se asocian  los espacios naturales que ofrece la 

ciudad, la  conservación de la naturaleza, y el manejo de los residuos teniendo en cuenta que se 

presentan altos niveles de contaminación en la ciudad en el aire, suelos y fuentes hídricas  por 
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mal manejo de las basuras. Se pretende observar de igual manera algunas prácticas habituales de 

los habitantes que tienen relación directa con  el manejo que los habitantes dan a los  recursos 

naturales teniendo en cuenta la  interdependencia en la relación sociedad naturaleza  con el fin de  

analizar las reglas que regulan los comportamientos ambientales e interacción social y su 

incidencia en la convivencia con el fin de observar, registrar información y hacer entrevistas que 

posibilite un análisis de la observado de tal manera que se puedan  proponer alternativas que 

aporten aun comportamiento urbano responsable en la población que habita en la ciudad de 

Bogotá. 

5.4.2 Subcategoría II: Comportamientos en torno a la Movilidad.  

En esta subcategoría se pretende explorar acerca de los comportamientos que presentan 

los habitantes en el lugar, en cuanto a la interiorización y apropiación de reglas relacionadas con 

la movilidad como: acatamiento de señales de tránsito, cruzar las calles por los lugares 

demarcados, movilizarse a pie o por los andenes, uso de los puentes peatonales, entre otros 

comportamientos, con el fin de analizar el nivel de apropiación e interiorización que tienen las 

personas  de las reglas. 

 El Código de Tránsito, parte del derecho establecido en el Artículo 24 de la Constitución 

Política: Todo colombiano, tiene derecho a circular libremente por el territorio nacional. Sin 

embargo, aclara el Código, todo colombiano ñest§ sujeto a la intervenci·n y reglamentación de 

las autoridades para garantía de la seguridad y comodidad de los habitantes, especialmente de los 

peatones y de los discapacitados físicos y mentales, para la preservación de un ambiente sano y 

la preservación del uso común del espacio p¼blicoò (p.10) 

           Razón por la cual el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá, (2005) de igual manera   

aprobado a través del decreto 190 de 2004,  hace referencia al espacio público como un sistema 

de espacios públicos (físicos), definiéndose éste como el conjunto de espacios urbanos 
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conformados por los parques, las plazas, las vías peatonales y andenes, los controles ambientales 

de las vías arterias, el subsuelo, las fachadas y cubiertas de los edificios, las alamedas, los 

antejardines y demás elementos naturales y construidos definidos en la legislación nacional son  

elementos objetuales  que constituyen  la ciudad y posibilitan las prácticas sociales, la 

sociabilidad, y  la interacción entre desconocidos. 

           Es así como  la ciudad ha sido el escenario de la  movilidad considerando que las personas 

transitan con el fin de realizar diferentes actividades de interés como trabajar, estudiar, salir de 

compras, recorrer sitios turísticos, pasear, visitar amigos, estos desplazamientos se pueden 

realizar caminando o utilizando diferentes vehículos motorizados como autobuses o automóviles 

o  no motorizados como las bicicletas. Dicha movilidad  reflejada en el   espacio público, en el  

tiempo   y en los  recursos naturales puede traer consecuencias negativas como accidentes de 

tránsito, congestión vehicular, contaminación ambiental (atmosférica, acústica, mal uso de los 

residuos, etc.) y m pérdidas de tipo económico. 

             El  proceso acelerado de la  urbanización  en las últimas décadas genera la necesidad de 

cuidar la ciudad con políticas estatales que posibiliten la movilidad y el desplazamiento, 

disfrutando de los espacios que ella brinda en una  sana convivencia  con el fin de ofrecer una 

mejor calidad de vida para la población que la habita lo cual implica una  buena movilidad para 

las personas y sus productos o mercancías puesto que se registran graves problemas sociales, 

económicos y ambientales relacionados con el desplazamiento.  

           Teniendo en cuenta  que una ciudad como Bogotá cada día recibe una gran cantidad de 

población inmigrante de diferentes ciudades, comerciantes y empresarios, turistas, deportistas 

entre otros.  Su infraestructura vial en algunos sectores no suple las demandas de una ciudad  

como Bogotá dinámica, cambiante  en la que se interactúa en diferentes niveles, como bien 

afirma Páramo (2007) ñlas aceras y las esquinas constituyen igualmente lugares importantes 
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para las transacciones sociales en la ciudad, para los encuentros informales de los adultos, el 

juego de los niños, el encuentro entre adolescentes, contribuyendo a  la definición de la 

individualidadò (p.4) 

           Se contempla desde esta mirada los problemas de movilidad que presenta la ciudad 

no solo por los enormes trancones en los que se puede llegar a permanecer hasta una hora 

en un solo punto, sino también la falta de conciencia ciudadana debido a que los peatones 

también incumplen con las reglas de tránsito: no pasan por la cebra, poco usan los puentes 

peatonales, los andenes se utilizan para las ventas informales y los peatones transitan por las 

calles junto con los vehículos, ante estos y  muchos otros problemas de movilidad  se pone 

en vigencia el nuevo código de policía como alternativa de solución con el fin de mejorar la 

convivencia ciudadana y la movilidad en la ciudad. 

        Es así como el Código de Policía  en el cual se establecen multas que rondan entre los 

$99.000 y $787.000 y durante los primeros seis meses las sanciones serán únicamente 

pedagógicas. En el título XV en sus Capítulos del I al III establece las disposiciones legales 

que tienen como objetivo promover el cumplimiento de los deberes y obligaciones de las 

personas así como establecer las sanciones de acuerdo a la ley la cual contempla aspectos 

relacionados con  la movilidad y derechos  de los peatones y ciclistas en la vía, 

reglamentación en ciclorutas y carriles exclusivos para bicicletas y sistemas de transporte 

motorizado entre muchas más disposiciones. Quien incumpla en uno o más  con las 

disposiciones legales  relacionadas con la movilidad como no pasar por el puente peatonal, 

colarse en Transmilenio, no respetar el semáforo invasión del espacio público etc. será 

objeto de la aplicación  de medidas sancionatorias como multas económicas y remoción de 

bienes. 

       Observando las diferentes necesidades de la ciudad en cuanto a la movilidad, la 
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presente investigación pretende realizar un estudio relacionado con el comportamiento en 

torno a la movilidad, tomando como puntos de referencia   los tres lugares  emblemáticos 

con el objeto de investigar no solo cómo las personas se desplazan sino también cuál es la 

motivación que los lleva hacerlo, las condiciones bajo las cuales se desplazan y  las reglas 

que regulan el comportamiento e interacción social y  su   incidencia en la convivencia 

ciudadana, de igual manera se realizará un análisis comparativo de los comportamientos en 

cuanto a la movilidad  de los ciudadanos en los  tres lugares emblemáticos. 

 

         5.4.3 Subcategoría III: Comportamientos en cuanto a la  Convivencia.  

Para fines del presente estudio, se observa la convivencia como aspecto de análisis en los 

tres escenarios de los cuales se recoge información desde los actores, las prácticas culturales  que 

se establecen en el lugar y la interiorización de reglas,  para tal fin, se puede observar que el 

termino convivencia se trabaja con mayor fuerza  desde Antanas Mockus, alcalde de Bogotá en 

dos  periodos de 1995-1998 y 2001-   2004, quien se propuso generar políticas y estrategias 

educativas que posibilitaran un cambio social en cuanto a convivencia y cultura ciudadana se 

trata, logro en su gobierno bajar los índices de violencia, asesinatos y riñas callejeras a través de 

diferentes políticas de gobierno  acompañadas de la participación ciudadana,  generando 

reflexión y sensibilización a través de la pedagogía, por tal razón, es  importante el concepto de 

convivencia  

En el mundo Anglosaj·n ñConvivenciaò suele traducirse por co-existence, término que 

describe la vida en paz de unos con otros, en especial como una opción deliberada. Precisamente 

como una opción contraria a la guerra, entraña una ligera connotación de resignación a la hora de 

aceptar al otro, tiene dos características en común con la tolerancia, por un lado es algo deseable, 

y por el otro implica aprender a soportar. 
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Convivencia es llegar a vivir juntos entre distintos sin los riesgos de la violencia y con la 

expectativa de aprovechar fervientemente nuestras diferencias, el reto de la convivencia es 

básicamente el reto de la tolerancia a la diversidad y ésta encuentra  su manifestación más clara 

en la ausencia de violencia. La tolerancia a la diversidad implica hoy, aceptación de las 

opiniones de distintos grupos o distintas tradiciones. De igual manera,  

ñCultura ciudadana se entiende como el conjunto de costumbres, acciones y reglas 

mínimas compartidas que generan sentido de pertenencia, facilitan la convivencia  

ciudadana y conducen al respeto del patrimonio común y al reconocimiento de los 

derechos y deberes, el rechazo de  acciones violentas mediante reglas compartidas 

(legales o culturales) o mediante reglas fijadas o interiorizadas de manera autónoma y 

unilateral (morales o personales) y tener la capacidad de resolver pacíficamente 

conflictos (solucionar problemas y llegar a acuerdos)ò (Mockus, 2002). 

De igual manera se tiene  en cuenta la definición de Convivencia desde el grupo de 

Pedagogía Urbana y Ambiental es: 

 ñla manera como los individuos se relaciona entre s², con el vecino, el funcionario p¼blico, el 

inmigrante y con los extraños en el espacio público. pero también la interacción armoniosa, 

respetuosa, amable, social, entre las personas y el entorno ambiental como los animales en un 

mismo ambiente, el barrio o la ciudad en donde se comparten reglas de Urbanidad en el marco 

muchas veces de una normativaò(P§ramo, 2017 P.3)   

  Entendiendo  que se tienen derechos pero también deberes para con los demás. 

Compartir el espacio físico para poder vivir bien y que el otro también pueda hacerlo. Aceptar 

al otro que es diferente a mí pero tiene el mismo derecho que yo a ser diferente. Asimismo  se 

entiende por convivencia el poder compartir espacios culturales de entretenimiento, 

festividades, actividades políticas o religiosas, artísticas que dan la sensación de cohesión social 
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o de pertenencia a un grupo socialò (P§ramo, 2017). 

Lograr una sana convivencia es el sueño de los Bogotanos considerando que tener la 

capacidad de relacionarse e interactuar de forma armónica y pacifica  con familiares, amigos, 

compañeros de trabajo y con los extraños en el espacio público, la calle, el parque, el 

Transmilenio, parece una utopía y  más en el contexto socio cultural e histórico en el que la 

violencia ha marcado por años la historia de una ciudad como Bogotá. 

Es así como diferentes alcaldías que ha tenido la ciudad de Bogotá en los últimos años 

desde Antanas Mockus en obediencia a la Constitución Política procuran generar  Planes de 

Gobierno que contengan las políticas y estrategias que posibiliten mejorar la convivencia 

ciudadana. Es así como el presente estudio pretende generar propuestas  y recomendaciones con 

mirar a mejorar la convivencia en la ciudad.  

 5.5 Técnicas de recolección de información  

 

        5.5.1  La Observación no participante. 

 

Con el fin de alcanzar los objetivos propuestos en el presente estudio se realizan 

diferentes etapas de observación para explorar la ciudad de Bogotá y determinar las prácticas 

culturales que se sitúan en ella apropiando los criterios de la etnografía que posibilita la 

observación y descripción, se toma como foco de interés de este estudio las experiencias 

cotidianas y eventos en la comunidad dando sentido a los acontecimientos que surgen. 

Se  explora cada lugar mediante la  observación con el fin de  recoger  información y  

registrar  en el diario de campo:  las características de los lugares emblemáticos, la población que 

transita y habita   identificando   sujetos  que pueden ser informantes para las entrevistas como: 

Policías, Artistas itinerantes, sacerdotes, vendedores informales, guardianes viales, deportistas, 
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Transeúntes, teniendo en cuenta que se encuentren en  los siguientes rangos de edad  entre 18 y 

30 años, 31 y 45años, 46 y 60 años, 61 años en adelante. 

En el enfoque etnográfico la observación se constituye en una técnica adecuada para 

acceder al contexto cultural de los grupos, a partir de registrar las acciones de las personas en su 

ambiente cotidiano. La observación se da con un sentido de indagación científica, implica 

focalizar la atención de manera intencional, sobre algunos segmentos de la realidad que se 

estudia como son los comportamientos en cada una de las prácticas artísticas, religiosas y 

deportivas que tienen que ver con asumir reglas, ambientales, de movilidad y convivencia  

tratando de captar sus elementos constitutivos y la manera cómo interactúan entre sí, con el fin 

de reconstruir  la dinámica de la situación. 

 Es así como se busca identificar las reglas implícitas que orientan las acciones de las 

personas en contextos culturales particularmente las prácticas culturales de la ciudad de Bogotá, 

para lo cual se realiza una planeación cuidadosa del proceso y una clara definición de lo que se 

quiere observar seleccionando una muestra de situaciones sociales representativa del universo de 

eventos y prácticas culturales que enmarcan el problema de investigación.  

Para efectos de la observación se tiene claro que las prácticas culturales situadas en cada 

lugar, se definen como el conjunto de comportamientos realizados por uno o más actores en un 

espacio y en un tiempo determinado, dado que las prácticas sociales están configuradas por la 

interacción de los individuos. 

ñAunque a simple vista las situaciones sociales pueden parecer claras y ordenadas, 

normalmente esta percepción de la realidad obedece a que lo que observamos es el 
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resultado final de una serie de actos, normas y relaciones implícitas, no tan evidentes ni 

aun para los mismos actoresò (Bonilla, 1995, p. 3).  

Es así como  en la observación se enfoca la atención en los elementos más básicos de la 

situación (actor, comportamiento, reglas, tiempo y espacio) en cada práctica cultural de los 

lugares preestablecidos y paso a paso se va enriqueciendo la observación, incluyendo 

componentes adicionales como los objetos, los sentimientos, el tipo de relaciones que establecen 

las personas, sus reglas  de convivencia que les facilitan las interacción social. 

Para lograr el propósito se formulan preguntas que limitan el rango de percepción y 

permite focalizar la atención en los aspectos relevantes de la investigación, las preguntas básicas 

para describir la situación social son, por ejemplo: ¿Quién es el actor? ¿Qué está haciendo? 

¿Dónde? ¿Qué está tratando de lograr? ¿Cómo asume las reglas del lugar? ¿Cómo se relaciona 

con el entorno natural y social que le rodea?   

Según los requerimientos de la investigación, el observador puede  permanecer como 

espectador ajeno a la situación, lo cual se pretende aplicar en esta investigación en la que el 

observador se aproxima a la situación social de manera gradual y progresiva, partiendo de 

observaciones abiertas exploratorias cuyo fin es describir el contexto hasta llegar a 

observaciones selectivas que permitan captar en detalle y en profundidad la dinámica interna de 

dichas prácticas culturales en torno a la aplicación  e interiorización de reglas de convivencia que 

posibilitan las relaciones  social. 

Los registros observacionales son las notas de campo, grabaciones, fotos o cualquier 

elemento que registra la situación social estudiada. Se pretende diseñar con antelación protocolos 

o guías de observación que delimiten el tiempo, el espacio, los sujetos y comportamientos en 
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torno al tipo de reglas que regulan el comportamiento para la convivencia y comprender la 

dinámica subyacente a dicha situación. 

Además de las notas de observación se lleva un diario de campo para consignar 

cotidianamente, la experiencia, ideas, confusiones o problemas que surgen en torno al proceso de 

recolección. Por tal razón se elige el diario de campo como instrumento de recolección de 

información. 

     5.5.1.1 Instrumento para la recolección de información en la observación no participante: 

     El Diario de Campo 

Se escoge este instrumento de recolección de información porque permite hacer un 

registro detallado de la observación de acuerdo a la necesidad y requisitos del estudio y posibilita 

llevar un record  del proceso de observación. Es muy útil puesto que permite registrar y tomar 

nota de aspectos importantes para organizar, analizar e interpretar la información que está 

recogiendo. (Ver anexo 1) 

ñEl diario de campo es un recurso importante para captar la lógica subyacente a los 

datos y compenetrarse con la situación estudiada, puede llegar a ser una radiografía del 

proceso de recolección y contribuir a afinar su capacidad anal²tica del problemaò 

(Bonilla & Rodríguez 1995.p.129). 

Este, aporta significativamente en el rastreo de datos y su posterior análisis puesto que se 

hace una escritura personal y además se realiza parcialmente, día a día, anotando una variedad de 

cosas (experiencias, acontecimientos, realidades, sentires, vivencias etc.); afina la memoria para 

el momento la interpretación y análisis, es un espacio o un lugar que en principio es necesario 

demarcarlo: elegir un sitio concreto abarcable, observable. En este caso en particular es la ciudad 

y su espacio público como campo de observación, reflexión, interacción y cuya materia prima es 
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el lenguaje, la escritura, la descripción y afirmación de la realidad que también es sensible a ser 

transformada. 

El diario de campo, como instrumento fundamental de registro de información, 

específicamente  en esta investigación, permite  llevar un orden sistemático de acciones, por 

ejemplo, registro de conversaciones casuales, fotos, fecha, hora y lugar de observación, recorrido 

que se ha realizado, las hipótesis e interpretaciones emergentes durante la observación, se estará 

registrando las prácticas culturales observadas y reglas que regulan el comportamiento al igual 

que el mobiliario de la ciudad.   

Por consiguiente es importante  diseñar  el  diario de campo  según las necesidades 

investigativas, para lo cual se tiene en cuenta la pregunta de investigación y unos tópicos como: 

nombre del investigador, hora de inicio y finalización de la observación, participantes, y aspectos 

para focalizar en la observación, los cuales serán motivo de análisis: Prácticas culturales que se 

dan en  el lugar en torno a los  comportamientos ambientales, de movilidad y convivencia y las 

reglas de  comportamientos en el lugar ver la ilustración 3.  
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Ilustración 3. Diario de campo. Elaboración propia 

                      

      5.5.2  La entrevista semiestructurada. 

Se escoge la técnica de entrevista semiestructurada con el fin de obtener información 

donde se evidencie  la perspectiva y el marco de referencia a partir del cual las personas 

organizan su entorno y orientan su comportamiento. Entre las técnicas de investigación social, 

la entrevista es una de las que más se asocia con el trabajo del investigador puesto que 

posibilita el dialogo formal e informal fuente crucial para la investigación social, permite 

adentrar mediante la indagación en las percepciones, practicas e interacciones sociales, 

facilitando indagar en torno al problema de investigación que se relaciona con el análisis de las 

reglas que regulan el comportamiento y su incidencia en la convivencia ciudadana.  

Teniendo en cuenta el planteamiento de (Schwartz y Jacobs.1984).  En la interacción con 

los actores se reconstruye la realidad y los entrevistados son fuentes de información general, en 

donde hablan en nombre de un grupo determinado de personas, proporcionando datos acerca de 

los procesos sociales y culturales. Siendo que los actores, oyeron, sintieron,  y en sí 
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vivenciaron situaciones en las cuales el investigador no puede participar del evento 

directamente o en las cuales no estuvo presente,  los participantes comunican a partir de su 

propia experiencia y el investigador puede tener  acceso a las actitudes, percepciones, 

expectativas, y conducta mediante la comunicación directa (Cannel y Kahn, 1993). 

Para el desarrollo de la presente investigación se elabora una guía orientadora en la cual 

se han definido  unas categorías  que se deben abordar con los entrevistados, con el fin de tratar 

los mismos temas con todas las personas y garantizar que se colecte la misma información en 

los tres lugares de estudio, para lo cual se elabora previamente el tipo de pregunta de acuerdo 

con las categorías para indagar  sobre los diferentes aspectos como: conocimientos, opiniones, 

comportamientos etc. siguiendo el orden el entrevistador le da la libertad al entrevistado de 

responder como desee, pero dentro del marco de la pregunta que se formula. 

Se identifican las prácticas  culturales que se suscitan en cada lugar las cuales se refieren 

a los comportamientos de los ciudadanos los cuales se relacionan con situaciones o eventos que 

ocurren de manera rutinaria que giran en torno a costumbres y tradiciones que connotan 

significado para las personas y contribuyen con su identidad. 

 

 

5.5.3 Categorías de las entrevistas 

5.5.3.1 Prácticas culturales Artísticas: 

Se manifiestan en la Carrera Séptima principalmente entre las calles 11 y 28  

5.5.3.2 Prácticas culturales Religiosas:  

Se dan en la centralidad urbana del Barrio 20 de Julio. 
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5.5.3.1 Prácticas culturales Deportivas y recreativas: Se presentan en la Ciclovía de la 

Avenida Boyacá entre calle 80 y 26  

Las entrevistas se realizan en torno a subcategorías de análisis que hacen referencia a los 

comportamientos de los habitantes del lugar los cuales representan a los habitantes de la 

ciudad. 

- Comportamientos Ambientales de los ciudadanos: Apropiación de reglas en cuanto al 

cuidado del Aire, plantas, animales, fuentes de agua, Manejo de basuras, uso adecuado 

de las canecas, Desechos de las mascotas. Según la observación y perspectiva del 

entrevistado 

      Se recogen la información. 

-  Comportamientos en cuanto a la movilidad: El respeto por las señales de tránsito, 

cuidado de las señales, cruzar las calles por los lugares demarcados, movilizarse a pie o 

por los andenes, uso de los puentes peatonales. Según la observación y perspectiva del 

entrevistado se recoge la información. 

- Comportamientos en cuanto a la convivencia ciudadana: Como se dan las interacciones 

sociales en el lugar según las reglas de convivencia de respeto, tolerancia, resolución de 

conflictos entre otras reglas. Según la observación y perspectiva del entrevistado se 

recoge la información. Ver tabla 3 en la que se muestran las preguntas por categorías. 

(Ver anexo 7). 

5.5.2.1   Instrumento para la recolección de la información en la entrevista: 

       La guía orientadora. 
 

Para el diseño de la entrevista se elabora una guía orientadora en la cual se ha definido 

previamente un conjunto de aspectos que se deben abordar, para seleccionar la muestra y 
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determinar unos tópicos.  Se establece un cronograma que posibilita la organización del  tiempo, 

el espacio y las actividades para los recorridos facilitando la  observación  y e ntrevistas en 

cada lugar, razón por la cual se programan recorridos  cada fin de semana: Sábados, domingos, 

lunes festivos, durante seis meses en diferente horario algunos en la mañana de 9:00am a 

1:00pm y otros durante las horas de la tarde de 2:00 a 5:00pm. (Ver Anexo 2) 

Después de la aplicación de las entrevistas se verifica que todas las preguntas fueron 

respondidas y se pasa a diligenciar todos los datos en cuanto a hora y fecha de la entrevista, se 

numeran las entrevistas, se verifica que las respuestas fueron grabadas satisfactoriamente y 

tienen buen sonido, claro y entendible,  para realizar una acertada transcripción. 

Lugares Recorrido Horas Fechas Actividades 

 

Corredor de  la 

carrera 7 entre 

calle 11 y 28 

 

Desde la calle 

11 Museo 

Nacional hasta 

la calle 28 Plaza 

de Bolívar.  

10:00am - 

3:55pm 

12:30pm - 

3:30pm 

4:00pm -  7:pm 

2:00pm - 

5:30pm 

 

 

10-07-2016 

21-08-2016;  

18-09-2016;  

16-10-2016;  

13-11-2016         

Observación, 

Exploración 

Recolección de 

información,  

entrevista piloto, 

entrevistas 

semiestructuradas, 

dialogo informal 

 

Centralidad del 

Barrio 20 de 

Julio. 

 

Plazoleta, 

Instalaciones 

internas y 

externas de la 

parroquia y sus 

alrededores: 

(parques, 

comercio, 

colegios etc.).  

9:30am- 

2:00pm 

8:30am - 

1:00pm 

2:00pm - 

4:00pm 

1:00pm - 

3:00pm 

17-07-2016;  

28-08-2016;   

4-09-2016;   

03-10-2016;   

27-11-2016 

Observación, 

Exploración 

Recolección de 

información,  

entrevista piloto, 

entrevistas 

semiestructuradas, 

dialogo informal 

 

Ciclovia de la 

Avenida 

Boyacá entre 

calle 80 y 26 

Desde la calle 

80 centro 

comercial Titán 

Plaza hasta 

Av. el dorado 

con calle 26 

8:30am - 

1:00pm 

9:00am ï 

1:20pm 

 

07-08-2061;  

25-09-2016;  

23-10-2016;  

20-11-2016   

Observación, 

Exploración 

Recolección de 

información,  

entrevista piloto, 

entrevistas 

semiestructuradas. 
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diálogo informal 

 
Tabla 3. Cronograma de los recorridos para la recolección de información por lugar. Elaboración propia 

                    

       5.5.2.2 Consideraciones Éticas. 

Para fines del presente estudio se tendrán en cuenta los principales principios éticos de la 

investigación que plantea la Pedagogía Urbana y Ambiental y que han acordado las comunidades 

académicas, asociaciones de profesionales y COLCIENCIAS los cuales se presentan a 

continuación. 

V Siempre se aclarará que la información suministrada es de carácter estrictamente 

académico.  

V Se tendrá en cuenta el derecho a la privacidad o protección de la identidad. 

V El respeto por todas las personas y comunidades, la protección de la persona. 

V Se elabora un consentimiento informado para asegurar a las personas lo que significa p 

V articipar del presente estudio 

V Se informará a los entrevistados que las entrevistas serán grabadas con el fin de obtener 

toda la información, optimizar el tiempo y lograr una conversación más fluida.  

V Se hacen algunas recomendaciones como: opinar a partir de lo que se observa y conoce, 

no desde lo que le gustaría que sucediera. 

V Se establecen aspectos en torno a los cuales se plantean las preguntas de la entrevista para 

obtener mayor información y mejores resultados en el estudio.  

 El entrevistador siguiendo el orden de las preguntas le dará la libertad al entrevistado de 

responder como desee, pero dentro del marco de la pregunta hecha, con el fin de recoger todos 

los datos.  
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5.6 Técnica de análisis de la información: Categorización  Inductiva.   

 Los hallazgos en el presente estudio son  el resultado de la observación no participativa 

y las entrevistas semiestructuradas lo cual implica apersonarse de la información recolectada, 

para la clasificación  de los datos sujetos a análisis, que posibilitan obtener  categorías y  

subcategorías  de datos ordenados por temas para luego formular hipótesis según las 

experiencias observadas para extraer de ellas una visión totalizante de la situación estudiada. 

El proceso comprende dos niveles: 

 El primero corresponde a la fase de codificación o categorización y da lugar al análisis 

descriptivo de los resultados. El segundo nivel corresponde a la etapa de identificación de 

patrones culturales, los cuales orientan el ejercicio de interpretación de los datos cualitativos. 

La categorización se inicia definiendo la unidad de análisis a partir de la cual descomponer la 

información. ñLa categorización inductiva no tiene como fin reflejar la teoría sino el marco de 

referencia cultural del grupo estudiado y constituye el fundamento de la investigación 

etnogr§ficaò (Bonilla & Rodríguez. 1995, p.135)   

En cada uno de los lugares se realizan  recorridos que dan la posibilidad de obtener 

información en  aspectos relacionados con: la población residente y flotante del sector, las 

actividades  asociadas al público y sus elementos objetuales u oferentes, es decir, los elementos 

que ofrece la ciudad y posibilitan las prácticas culturales, todos los  elementos que brinda el 

espacio público en cada uno de los lugares se analizan en el marco de la categoría prácticas 

culturales artísticas, religiosas y deportivas cada una se divide formando tres Subcategorías de 

análisis  específicas que son: comportamientos ambientales (fauna, flora, fuentes de agua, 

manejo de residuos etc.); comportamientos en torno a la movilidad (Calles, calzadas, alamedas, 

puentes, señalética etc.); comportamientos en cuanto a la convivencia ciudadana. (Ver Anexo 3) 

La ciudad de Bogotá aporta significativos elementos de análisis desde sus prácticas 
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culturales, siendo que es una ciudad extensa en geográficamente, es  necesario la delimitación de 

lugares para facilitar la recolección y posterior  análisis de la  información para lo cual se realizó 

varios   recorridos por diferentes zonas de la ciudad, teniendo en cuenta el mapa de Bogotá y la 

información que se requería conocer y extraer de cada sector, se seleccionan tres lugares 

emblemáticos  que se caracterizan por la presencia de  prácticas culturales en las cuales se 

pueden observar el comportamiento de los ciudadanos y la apropiación  de las reglas que regulan 

el comportamiento de los habitantes. A continuación, se presentan las categorías y subcategorías 

de análisis. Ver Tabla No. 5 

Lugar 1 Lugar 2 Lugar 3 

El corredor de la carrera 

séptima entre calles 11 y 28 

Centralidad urbana del 

Barrio 20 de Julio. 

Ciclovía de la Avenida 

Boyacá con calle 80 hasta la 

26. 

CATEGORIAS  

 

Prácticas culturales Artísticas Prácticas culturales 

Religiosas  

Prácticas culturales 

deportivas y recreativas 

Subcategorías   
 
Ambientales Movilidad  convivencia 

Actores  ï reglas ï Elemento 

objetuales / oferentes  

 

 

Ambientales Movilidad  convivencia 

 

Actores  ï reglas ï Elementos 

objetuales / oferentes       

 

Ambientales Movilidad  convivencia 

 

Actores  ï reglas ï Elementos 

objetuales / oferentes       

 

Tabla 4. Estructura para el análisis de la información. Elaboración propia 

 

6.  Resultados, análisis y descripción  de los lugares con actores y prácticas 

Culturales instauradas en cada uno de los lugares. 

El presente capítulo da cuenta de los hallazgos desde la consulta documental y empírica 

que posibilita la  caracterización de los  lugares emblemáticos, ubicación en el plano geoespacial 

de la ciudad de Bogotá, contexto histórico, caracterización de los actores y las prácticas 

culturales instauradas en cada uno de los lugares analizados desde las reglas.  
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Las categorías en las cuales se fundamentan las Prácticas culturales situadas en el 

espacio público de la ciudad de Bogotá: unos acercamientos etnográficos a la convivencia en la 

ciudad están dadas desde un enfoque de Ciudades Educadoras el cual permite visibilizar la 

ciudad como una trama de lugares que posibilitan la formación en Ciudadanía y la consolidación 

de Prácticas culturales.  

En este apartado se desglosan las categorías de Ciudad, Ciudad Educadora, 

Comportamientos Urbanos Responsables (CUR), Espacio Público, Prácticas Culturales, Reglas, 

Pedagogía Urbana. Estas permiten realizar en análisis de los resultados obtenidos con el fin de 

dar respuesta a los objetivos propuestas.  

6.1  Corredor  de la Carrera Séptima entre calles 11 y 28            

 

Ilustración 4. Prácticas artísticas de la Carrera Séptima. Tomada por Arévalo, 14 de Julio de 2016 

      

       6.1.1 Descripción de la Carrera Séptima.  

En el desarrollo de esta investigación se pudo identificar que la carrera séptima es reconocida en 

la ciudad como lugar emblemático por caracterizarse principalmente como el corredor cultural y 

recreativo más importante de la ciudad de Bogotá, en tanto representa una ruta que los habitantes de la 
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ciudad reconocen como significativa por su historia y por las prácticas cotidianas e interculturales que se 

dan en el lugar. Está constituida por el conjunto de espacios no necesariamente lineales que 

albergan una serie de prácticas que tienen que ver con las artes, el patrimonio, las expresiones 

culturales, la actividad física y recreativa, así como con la circulación de bienes y servicios 

relacionada con estas expresiones y prácticas tradicionales de los ciudadanos (Farfán, 2014: 25).  

En este tramo de la Séptima se puede evidenciar una serie de equipamientos  

significativos que justamente apoyan los  criterios como ciudad educadora puesto que aporta 

elementes de aprendizaje histórico y cultural a los habitantes. 

El Movimiento de Ciudad Educadora que surge en 1990 ha promovido la idea de que: 

ñLa ciudad en su totalidad puede organizarse para proveer oportunidades educativas: la 

ciudad puede planearse según esta perspectiva, como un lugar diseñado a propósito para 

el aprendizaje y el crecimiento personal del ciudadanoò (Trilla, 1991).  

La carrera séptima ofrece diferentes equipamientos culturales públicos,  tales como el 

Museo de la Independencia, El Teatro   Municipal o la Biblioteca Nacional; equipamientos 

culturales privados, como el Centro de Cultura Económica; equipamientos comerciales de 

relevancia como las ferias artesanales, las librerías en el corredor y los centros comerciales; 

equipamientos religiosos  como la Catedral Primada o la Iglesia de San Francisco; hitos 

arquitectónicos y urbanos en los que incluimos edificios emblemáticos como la Torre Avianca y 

los cafés tradicionales del centro como el Saint Motriz y finalmente, plazas y parques  como: la 

Plazoleta de las Nieves o el Parque Santander.  

De igual manera, tales equipamientos y prácticas artísticas y culturales que ofrece la 

carrera séptima de Bogotá la constituyen en  uno de los corredores culturales de mayor 

importancia para la ciudad, por cuanto es un espacio consolidado dentro de la urbe en donde se 
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gestiona cultura e identidad desde escenarios al aire libre en calles, andenes, plazoletas, 

respirándose al pie de los edificios un ambiente en que se percibe el impacto de las artes, la 

creatividad y la construcción de procesos de reflexión, memoria, y el propósito claro de llevar 

desde la cultura y el arte una mirada profunda a los procesos sociales de la ciudad. En este 

sentido afirma Farfán, (2014) 

ñLos corredores culturales se constituyen como espacios físicos, concretos, con impacto 

dentro de la memoria histórica de la urbe y con presencia consolidada a nivel geográfico, 

pero también escenarios con profunda significación para la identidad de la ciudadò ( 

P.23) 

Esta vía no solo representa la historia de la ciudad y el país, sino que además es hito  de 

la ciudad por su representatividad simbólica,   por que posibilita la interacción, la sociabilidad 

de sus habitantes, consolidados por el cimiento cultural y espiritual y posibilita vivencias y 

expresiones de muchos que eligieron  este lugar como espacio  dinámico de intercambio de  

valores, relatos y experiencias compartidas. Es interesante resaltar como  este  tramo de la 

Carrera Séptima  se abre y se cierra en unos espacios representativos para la historia de la 

ciudad y del país: al sur la plaza de Bolívar y al norte la antigua cárcel convertida en museo 

nacional. 

Todos los equipamientos que ofrece la Carrera Séptima le da también  la particularidad 

de ser un corredor turístico posibilitando que los artistas y actores culturales que allí se asientan, 

en su mayoría artesanos, dependan del flujo de turistas y visitantes, al igual que hostales y 

hoteles en el sector de la candelaria principalmente, los recorridos turísticos que movilizan a 

extranjeros en microbuses hasta este punto, hace que se mueva la economía del sector de 

pendiendo de la presencia de turistas, puesto que ellos dependen de la presencia de extranjeros 
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Los lugares en los que se desarrollan las prácticas  son dos espacios principales que son la 

calzada o el andén y abría un tercero que es la plaza pero en menor proporción, todas las 

practicas tanto de los actores culturales como de los artista traen consigo la exhibición no solo 

de un producto o espectáculo sino además unos valores tradicionales y culturales. 

6 .1.2 Ubicación y localización de la Carrera Séptima en relación con la ciudad  

      

Ilustración 5. Mapa de la Carrera Séptima en relación con la ciudad. www.google almacenvirtual.com 

La Carrera Séptima es una de las principales vías arterias que recorre la ciudad de 

Bogotá, de norte a sur en su zona oriental es la vía más importante en sus ámbitos histórico y 

cultural, económico y social de la ciudad. Como se puede observar en el mapa tienen un extenso 

recorrido que inicia su trazado en la Caro en el municipio de Chía, a más de 20 kilómetros del 

perímetro de Bogotá. Hacia el sur continúa cruzando las localidades de Usaquén, Chapinero, 

Santafé, La candelaria y San Cristóbal, donde la vía termina en la avenida primero de mayo, en 

el popular barrio veinte de julio. Ubicándose en el pie de monte de los cerros orientales. 

Como se viene mencionando la carrera séptima no es un territorio homogéneo que 

presenta las mismas características y cualidades en todo su recorrido. Al contrario la carrera 

séptima se podría definir como muchos territorios dentro de uno, cada uno de ellos con unas 
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Ilustración 6. Recorrido carrera Séptima  entre calles 11 y 
28 

características que le son propias, aunque están siempre en conexión. A partir del trabajo de 

reconocimiento geoespacial  se pudo determinar la necesidad de seleccionar un tramo del 

recorrido vial  como muestra para el presente estudio, el cual se distingue por la diversidad de 

actividades que allí se dan y formas de apropiación del lugar e incluso de visitantes y 

transeúntes. 

Es así como la presente investigación se lleva a cabo en el tramo entre calle 11 hasta la 

calle 28  como se puede observar en el plano Ilustración No. 7, de la Carrera Séptima, en el cual 

también se pueden observar los equipamientos que esta importante avenida ofrece a sus 

habitantes y turistas nacionales y extranjeros  
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            Equipamientos culturales públicos (en Amarillo) tales como: El Museo de la 

Independencia, el Teatro Municipal o la Biblioteca Nacional; Equipamientos culturales 

privados( en rosado) como el Centro de Cultura Económica, Mapa Teatro o el Espacio 

Cultural A Seis Manos; Equipamientos comerciales de relevancia (en azul) como la ferias 

artesanales, las librerías en el corredor, los centros comerciales; equipamientos  religiosos 

(en verde) como la Catedral Primada o la iglesia san francisco; hitos arquitectónicos y 

urbanos (en morado) en los que se incluyen edificios emblemáticos como la torre Avianca y 

los cafés tradicionales del centro y finalmente plazas y parques (en rejilla verde) como la 

Plazoleta de las Nieves o el parque Santander.(Secretaria de Cultura, Recreación y Deporte,  

2014). 

            Esta  gran variedad de equipamientos que ofrece el lugar tiene un trasfondo histórico 

que  la hace más atractiva para los turistas  dándole el carácter de lugar emblemático. 

 

     6.1.3  El proceso de formación y transformación histórica de la Carrera Séptima se 

     Constituye en valor cultural de la ciudad. 

 

 

 

 

 

 

 

 Haciendo un recorrido documental de la Carrera Séptima se puede identificar el 

Ilustración 7 Calle Real 1867 hoy Carrera 
Séptima. 
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valor histórico  y cultural ligado al desarrollo urbano de la ciudad. Según el boletín 

informativo de cultura, (2014). Su origen  se remonta a más de quinientos años, cuando 

la villa Nuestra Señora de la Esperanza, un campamento militar situado en lo que es 

hoy el Chorro de Quevedo, dio paso al emplazamiento de conquistadores, ubicado en 

donde ahora está la plaza de Bolívar. 

 

 La naciente aldea ubicada, al pie de los cerros orientales estaba protegida por esta 

importante formación rocosa y vegetal, tenía en sus costados  dos grandes ríos que la proveían 

del recurso del agua, indispensable para todo asentamiento y  frente tenía la sabana que permitía 

la ruta de salida al rio Magdalena, una de sus principales vías de contacto con el  territorio de 

España; así, geográficamente, se tenía las mejores condiciones en la sabana que posibilitó la 

fundación de Bogotá. 

 Para perfeccionar su acto fundacional, los conquistadores trazaron las calles, señalaron 

los solares, y delimitaron la plaza mayor.  En 1548 se hace un reconocimiento especial para la ciudad 

de Santaf® como ñCiudad muy noble y muy leal y ciudad m§s antigua del nuevo reinoò por tal raz·n se 

hace el trazado de su calle principal, la calle Real, hoy carrera séptima, se realiza en dirección sur norte, 

paralela a los cerros, sobre un camino ind²gena que los espa¶oles llamaron ñcomino de la sal o de Tunjaò, 

el cual comunicaba con el pueblo de indios de Usaquén y la Villa de Zipaquirá. Esta calle fundacional 

permitió unir dos puntos importantes de Santafé, la plaza de las yerbas (parque Santander) y la plaza mayor 

(plaza de Bolívar), convirtiéndose en una de las calles más importante de la época. Posteriormente en las 

primeras décadas del siglo XVII la mano de obra indígena estuvo encargada de empedrar la calle real. Ya 

que los suelos eran cenagosos y totalmente expuestos a las continuas corrientes de agua proveniente de los 

cerros. Un Siglo después, para la segunda mitad del siglo XVIII termino el empedramiento de las calles; su 
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construcción estuvo en manos de los particulares, quienes no solo fueron obligados a empedrar sino 

también a barrer al menos un día a la semana los frentes de su casa y negocios, medida que no era bien 

acogida por los propietarios. (SDRC, 2014). 

 Posteriormente en el  periodo republicano, fase histórica que estaba viviendo el país 

gracias al proceso independentista a mediados del siglo XIX, la ciudad aún era pequeña y en 

1876 el consejo de la ciudad estableció la nomenclatura de las calles, cambiando los nombres 

tradicionales por una numeración consecutiva. Así se cambia el nombre de calle real por Carrera 

Séptima. 

 La calle y las dos plazas se convertían en escenario para la fiesta que era  el día de 

mercado, pues permitían el encuentro de las gentes de la sabana para el intercambio de bienes, el 

juego, la chicha y los galanteos. La venta en las chicherías se acrecentaba. Las carreras y 

apuestas  en la calle, tenían sus mejores momentos, pero había tal cantidad de caballos y mulas 

en las calles que sus desechos la hacían intransitable. 

 Los vendedores ambulantes llenaban las calles con sus voces anunciando pan, esteras, 

velas o carbón. La animación también era aprovechada por mendigos que vestidos de nazarenos, 

incomodaban con sus peticiones. Los maromeros y saltimbanquis aglomeraban a la gente en las 

esquinas. Una descripción de la calle real de los tiempos de la colonia en la que se puede ver 

diferentes prácticas culturales que de alguna manera han permanecido de generación en 

generación  en la Carrera Séptima hasta hoy. 

 Según  recuento histórico que realizo la Secretaria de Cultura para el observatorio de 

cultura (2014) desde épocas tan tempranas la calle principal de esa Santafé de la Colonia se 

constituyó en un espacio para la distribución  e intercambio de bienes y servicios, incluso lugar 

de trabajo  y hoy sigue cumpliendo esas funciones, adecuándose, obviamente, al crecimiento de 
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la ciudad y su desarrollo económico. 

 Muchos acontecimientos históricos han acompañado la carrera Séptima en más de 

quinientos años de historia, como por ejemplo, fue por ella que el cadáver de Juan Roa Sierra, el 

aparente asesino de Gaitán, termino siendo arrastrado por la multitud hasta la plaza de Bolívar, 

y fue en este mismo escenario donde Gaitán, un mes antes de su muerte, dijo la oración por la 

paz ante 200 mil manifestantes. (Observatorio de cultura, 2014) 

 El 25 de febrero de 2006 fue el primer día en el que, desde la calle 19 hasta la 26 se 

prohibió el tránsito de vehículos por la carrera séptima de Bogotá. Desde ese entonces ha 

florecido como un espacio cultural y vivo en la ciudad, con actividades que comprenden las 

artes, el deporte   y el relax, y donde casi todo es gratuito, La Secretaria Distrital de Cultura, 

Recreación y Deporte (SDCRD) y otras entidades de la zona organizan eventos que invitan a 

quedarse en el centro un buen rato después del estudio o el trabajo, lo cual  posibilita la 

sociabilidad y las diferentes interacciones económicas y culturales.  

 La Carrera Séptima se puede identificar como un  corredor cultural por cuanto ofrece un 

espacio  reconocido dentro de los múltiples escenarios de la ciudad,  de convergencia de ideas, 

de memorias y de visiones de sociedad y de mundo. Está orientada a generar mejores 

condiciones de salud por el ambiente natural que aporta  y oportunidades para el ejercicio de las 

libertades desde  la diversidad cultural, y las  prácticas culturales artísticas  

 

  6.1.4 Impacto   Ambiental  de la Carrera Séptima para la ciudad. 

 Según estudios de la Secretaria Distrital  de Ambiente disminuyó en un 17% la 

contaminación del aire en la carrera séptima, el ruido también redujo  en  1.7 decibeles, estudio 

ratifica la carrea s®ptima como corredor verde de Bogot§. ñEl gobierno de la Bogot§ Humana 
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hace realidad el corredor verde de la carrera s®ptimaò M§s de 200 buses h²bridos padrones duales 

circulan por la carrera séptima que ayudan a bajar los niveles de contaminación del aire, el 

monitoreo permanente de las partículas contaminantes y el ruido sobre el corredor  por parte de 

la Red de Monitoreo de Calidad del Aire de Bogotá (RMCAB)  de igual manera establecen 

medidas que lo puedan regular. 

 Los resultados obtenidas a la fecha por las unidades móviles de monitoreo de calidad del 

aire, se traducen en un impacto positivo y significativo en la calidad de vida y la salud pública de 

la capital. 

 De acuerdo con la Secretaria Distrital de Ambiente, (2015), quienes transitan y trabajan 

por el corredor respiran un aire un poco más limpio, la peatonalización de la carrera séptima 

contribuye significativamente a reducir los niveles de polución en un 60 por ciento, puesto que 

baja el nivel de dióxido de azufre (SO2)  este contaminante es uno de los precursores de la lluvia 

acida que afecta no solo la salud de los Bogotanos, sino la infraestructura y el patrimonio 

histórico. Este contaminante está asociado con los gases de combustión  de los vehículos  diésel, 

de igual manera han  bajan los niveles de  ruido en el sector según informes de la  Secretaria 

Distrital de Ambiente. (2015). 

 El uso de la bicicleta  ayuda a mejorar la movilidad en la ciudad y baja significativamente 

los  niveles de contaminación del aire y decibeles de ruido, en los días sin carro se puede notar 

que mejora en un alto grado el ambiente de la ciudad.  

En el siguiente mapa se pueden observar el recorrido de la carrera séptima paralela a los cerros. 
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Ilustración 8Mapa de la Carrera Séptima paralela a los cerros, por Uniandes.edu.co (2015) 

            

 En el  mapa se puede observar no solo el corredor de la carrera séptima, sino también  los 

recorridos de las ciclorutas  que hay  en la ciudad que benefician  la movilidad y el ambiente. 

 Los resultados generales en los días sin carro, según informe realizado por Secretaria 

Distrital de Ambiente (2015) muestran reducción de material particulado (PM10) del orden del 

32%,  respecto al Black Carbón, en un día sin carro la reducción fue del 44% mientras que en un 

día normal es del 17%  gracias a la participación activa de todos los actores del lugar. 

En el presente estudio se analiza el comportamiento de los artistas del lugar desde sus prácticas 

cotidianas  como aportan a mejorar el ambiente, la movilidad y la convivencia en la ciudad. 

 

  6.1. 5  Descripción  de los artistas que hacen posible la Prácticas  culturales en la 

 Carrer a Séptima.  

              

                  

                         

Ilustración 9. Artista estatua humana de la Carrera Séptima, Tomada por  Abello (2016) 


























































































































































































































































































































